
M O I R A A L E S S A N D R Ü D E R O D R I G U E Z * 

C A R T A D E L A V E G E T A C I O N P A R A N A T U R A L D E L O S 

A L R E D E D O R E S D E L A C I U D A D D E M E N D O Z A . 

E S C A L A 1:100.000 

Resunen. Este documento presenta el estado actual de la vegetación 
intervenida de las cercanías de la capital de Mendoza. El área de 
estudio abarca sectores de precordi11 era, piedemonte y llanura. 
En el área montañosa y bordes, la vegetación se dispone en pisos, 
respondiendo a causas morfoclimáticas, mientras que en la planicie 
de distribuye en cinturones determinados por condiciones edáficas. 

La fisonomía de la vegetación cartografiada responde a un mato
rral arbustivo abierto en el llano y piedemonte; y a una estepa 
herbácea con predominio del género Stipa en las pampas altas de 
los macizos antiguos. 

Hay diferencias notables en la constitución f lor í s t ica de las 
tres unidades geomorfológicas. No obstante, el género Larrea es 
el representante más conspicuo de casi todas las áreas relevadas. 

Por otro lado, se observa un fuerte impacto antropogénico en 
los sectores circundantes de la ciudad, mientras que en la precordi-
l l e r a , claro está, éste es menor. Por último, se han tratado de 
-eseñar sucintamente las comunidades vegetales más notables de nuestro 
medio. 

RésiBic. Carte de 1a béqétation paranaturelle des alentours de la 
v i l l e de Mendoza, ^chelle 1:100.000. Ce document présente l 'état 
actuel de la végétation observée aux alentours de la capitale de 
Mendoza. L'aire d'étude comprend des secteurs de la precordi11 ere. 

* Profesora t i tular de la cátedra de Biogeografía de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. Realizó 
este trabajo con la colaboración de la ayudante-alumia CRISTINA 
PAMPILLON, en el año 1988. 
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du plémont e t de l a p l a i n e . Dans T a i r e montagneuse e t l e s a b o r d s , 

l a végétation se d i s p o s e en étages, sous l ' i n f l u e n c e des c a r a c t e r e s 

• o r f o - c l i m a t i q u e s . t a n d i s que dans 1a p l a i n e e l l e se d i s t r i b u e en 

c e i n t u r e s déterminées par l e s c o n d i t i o n s édaphiques. 

La physionomie de 1a végétation cartographiéé e s t c e l l e d'une 

b r u y e r e o u v e r t e dans l a p l a i n e e t l e piémont; e t c e l l e d'une steppe 

herbacée avec prédoninance du genre S t i p a dans l e s pampas élevées 

des m a s s i f s a n c i e n s . 

I I y a des différences remarquables dans l a c o n s t i t u t i o n 

f l e u r i s t i q u e des t r o i s unités géomorphologiques. Cependant, l e genre 

L a r r e a e s t l e représentant l e p l u s c o n s i d e r a b l e de presque t o u t e s 

l e s a i r e s relevées. 

D ' a u t r e p a r t , on remarque un grand impact anthropogénique dans 

l e s s e c t e u r s qui e n v i r o n n e n t l a v i l l e , t a n d i s que dans l a 

précordillére, b i en entendu , c e l u i - c i e s t moindre . F i n a l e m e n t , on 

a éssayé de décrire sonnairement l e s connunautés végétales l e s p l u s 

remarquables de n o t r e m i l l e u . 

A b s t r a c t . P a r a - n a t u r a l v e q e t a t i o n c h a r t i n the o u t s k i r t s o f the 

c i t y o f Mendoza. S c a l e 1 : 1 0 0 . 0 0 0 . T h i s paper d e a l s w i t h the p r e s e n t 

S t a t e o f the a n a l y s e s v e g e t a t i o n i n the o u t s k i r t s o f the c a p i t a l 

c i t y o f Mendoza. The áreas i n c l u d e d i n t h i s r e s e a r c h a r e s e c t i o n s 

o f the p r e - c o r d i l l e r a , the piedmont and the p l a i n . I n the mountainous 

área and i t s b o r d e r s , v e g e t a t i o n i s d i s p l a y e d on f l o o r s , due to 

m o r p h o - c l i m a t i c r e a s o n s , whereas on the p l a i n i t i s d i s p l a y e d i n 

b e l t s determined by edaphic c o n d i t i o n s . 

The physiognomy o f the c a r t o g r a p h e d v e g e t a t i o n shows an open 

bushy heath i n the p l a i n and the piedmont and a g r a s s y rockrosem 

where the S t i p s v a r i e t y p r e v a i l s , i n the high pampas t h a t belong 

to the o l d e r r a n g e s . 

Marked différences c o u l d be observed i n the f l o r a l c o n s t i t u t i o n 

i n the t h r e e geomorphological u n i t s , however the L a r r e a v a r i e t y 

i s the most consp icuous r e p r e s e n t a t i v e i n almost a l l the áreas 

s t u d i e d . 

On the o t h e r hand, a s t r o n g a n t h r o p o l o g i c a l impact i n the 

s o r r o u n d i n g áreas o f the c i t y c o u l d be observed whereas i t i s 

n a t u r a l l y l e s s consp icuous i n the p r e - c o r d i l l e r a área. The most 

important v e g e t a t i o n communities i n our environment have been t r i e d 

to be d e s c r i b e d . 

P a l a b r a s c l a v e s . . Vegetación p a r a n a t u r a i , áreas geomorfológicas, 
c i u d a d , impacto antrópico, Mendoza. 

I . Introducción 

E l s u b s i s t e m a d e l a s p l a n t a s v e r d e s c o m p r e n d e g r a n 
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parte del grueso de las biomasas mundiales sobre la superf ic ie 
t e r res t re . Por eso es uno de los componentes más conspicuos 
de la biosfera y en masa const i tuye la mayor parte del paisaje 
natura! . Como integrantes del mismo, los vegetales dependen 
y están más influenciados por su habitat f ísico que los animales . 
Proveen un mejor índice o expresión visible exterior de! entorno 
donde se es tab lecen , por ser organismos poiquilotermos^. 
Pero , a su vez . a causa de la extensión de sus biomasas. las 
plantas también e jercen una gran inf luencia en el topoclima^. 
y en el suelo que ocupan. E l la s no sólo crean un habitat de 
un paisaje f ís ico sino que lo modif ican y, transformándolo 
o aun creándolo, determinan un 'entorno biológico' muy par t i 
cular que en otros casos no ex is t i r ía [Fig . 13. 

L a s plantas no const i tuyen elementos aislados, sino 
que forman 'unidades integradas' o sea . un conjunto de indivi
duos que sin duda presentan propiedades especiales tanto 
de es t ruc tura como de funcionalismo que. por su conformación 
interna, const i tuyen como un nuevo ente. De aquí se desprende 
el concepto de comunidad vegetal que queda definido por 
el conjunto de especies que la const i tuyen y que posee una 
ecología , un área geográf ica y una historia particular-^. 

E l cmnpiejo f í s ico y blogeográfico 

> f 

A* 

M f 

L a s comunidades vegetales v is tas como las interpreta 
Bofos, se pueden integrar al concepto de paisaje de Ber trand: 
"... una porción de espacio carac t e r i zado por un tipo de combi -

1 WALTER, H., Zonas de vegetación y clima. Barcelona, Omega. 1977. 

2 BERTRAND, G., citado en Tricart , J . y K i l l i an , J . , La ecoqeoqraffa 
y la ordenación del medio natural, Barcelona, Anagrama, 1982. 

3 VILA VALENTI, J . , Introducción al estudio teórico de la Geografía. 
Barcelona, Ar i e l , 1983. 
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nación dinámica. . . . i n e s t a b l e , d e e l e m e n t o s geográficos d i f e r e n 

c i a d o s [físicos, biológicos y antrópicos] q u e a l r e a c c i o n a r 

dialéct icamente e n t r e sí h a c e n d e l p a i s a j e u n 'conjunto geográ

fico' i n d i s o c i a b l e q u e e v o l u c i o n a e n b l o q u e . . . " ^ . E s t a s m i s m a s 

c o m u n i d a d e s podrían s e r c a r t o g r a f i a d a s jerárquicamente 

según e l taxón e l e g i d o [ g e o t o p o . g e o f a c i e . g e o s i s t e m a ] o según 

l a s metodologías s e l e c c i o n a d a s p o r e l a u t o r d e l a c a r t a . 

E l o b j e t i v o pragmático d e l e s t u d i o d e l p a i s a j e geográfico 

e s l a organización u o r d e n a m i e n t o d e l t e r r i t o r i o . E s p o r e l l o 

p o r l o q u e e l m o d o d e expresión más u t i l i z a d o e n t r e l o s p l a n i f i -

c a d o r e s . g o b e r n a n t e s y q u i e n e s t o m a n d e c i s i o n e s e s e l d e 

l a cartograf ía temática . 

L a Carta de la vegetación paranaturai de los alrededores 
de la ciudad de Mendoza e s u n e n s a y o d e c a r t a f itoecológica 

q u e i n d i c a l a s r e l a c i o n e s e n t r e l a vegetación y e l m e d i o , e x p r e 

s a d a s c o m o u n i d a d e s sintéticas.pisos y c o m u n i d a d e s ^ . 

L a observación d e l o s d i s t i n t o s a m b i e n t e s p e r m i t e 

f o r m u l a r d i f e r e n t e s hipótesis d e t r a b a j o . Así. e n e s t e e s t u d i o , 

s e h a n o b s e r v a d o c i n c o , a s a b e r : 

1 . L a vegetación d e l o s v a r i a d o s g e o s i s t e m a s n o está 

e n s u e s t a d o prístino, s i n o q u e h a s i d o d e g r a d a d a p o r e l h o m b r e 

e s p e c i a l m e n t e e n e l p i e d e m o n t e y l a p l a n i c i e . 

2 . E l m a n t o v e g e t a l d e l a montaña y d e l p i e d e m o n t e 

s e d i s p o n e e n p i s o s , m i e n t r a s q u e e n e l l l a n o s e d i s t r i b u y e n 

e n c i n t u r o n e s concéntricos. 

3 . L a fisonomía d e l a vegetación e n l a m a y o r p a r t e 

d e l a z o n a c a r t o g r a f i a d a c o r r e s p o n d e a u n a e s t e p a a r b u s t i v a . 

4 . S e e n c u e n t r a n también d i f e r e n c i a s n o t a b l e s e n l a 

constitución f loríst ica d e l a s t r e s u n i d a d e s geomorfológicas. 

5 . E l e s p a c i o e s c o m p l e j o , p u e s l a interacción d e l o s 

f a c t o r e s geomorfológicos. cl imáticos, pedológicos, a l t i t u d i n a l e s 

y antrópicos d a n c o m o r e s u l t a d o a m b i e n t e s disímiles, d e t e r m i 

n a n d o l a p r e s e n c i a d e n u m e r o s a s c o m u n i d a d e s v e g e t a l e s e n 

u n e s p a c i o n o m u y e x t e n s o . 

I I . C o - a c t e r e s geoecológicos d e l área c a r t o g r a f i a d a 

L a z o n a o b j e t o d e e s t u d i o está u b i c a d a e n t r e l o s m e r i d i a -

4 TRICART, J . y K I L L I A N , J . , La e c o q e o q r a f f a y l a ordenación de l 

medio n a t u r a l . B a r c e l o n a , Anagrama, 1982. 

5 LONG, G . , E c o l o q i e véqétale e t aménaqement du t e r r i t o i r e . en S c i e n c e 
Progrés, La N a t u r e , N" 3412. 
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nos de 68° 30' y 69° de longitud oeste, y los paralelos de 32° 
40' y 33° de lat i tud sur. correspondientes a ios l ími tes de 
la hoja topográf ica 3369/16 del I .G.M. a esca la 1:100.000. 

L a ciudad c a p i t a l , s i tuada en el centro norte de la 
provincia , al abrigo de los Andes centra les , está rodeada 
de un paisaje natural digno de tenerse en cuenta por su he tero
geneidad, magnitud y dinamismo. 

Desde la ciudad de Mendoza, se pueden observar con 
c lar idad tres grandes unidades geomorfológicas: la precordi l le -
ra . el piedemonte y la planicie . Es tán dominadas c l i m á t i c a m e n 
te por d i ferentes masas de aire emit idas por los ant ic ic lones 
del P a c í f i c o , A t lán t i co y depresión de! noroeste argentino, 
que generan di ferentes tipos c l imá t i cos . Por el lo, de la combi 
nación mor foc l imá t i ca se puede decir que a cada unidad del 
re l ieve le corresponde un tipo de c l ima que depende de las 
condiciones originales de las masas de aire y de las t rans forma
ciones producidas por el relieve^. 

Como dicen Duffar y Codes de Palomo, los procesos 
morfoc l imát icos han originado una Mendoza s e c a , con grandes 
ampli tudes tá rmicas . prec ip i tac iones escasas (250 mm anuales] , 
i rregulares , torrenc ia les y breves, acompañadas de una evapo-
transpiración muy intensa, que provoca un balance hídrico 
negativo de 600 mm a 700 mm. En re lac ión con las unidades 
geomorfológicas se distinguen en el paisaje mendocino dos 
tipos de cursos de agua: los 'vadis' y los paleocauces . Los 
primeros, en el piedemonte. con crec idas pluvioest ivales 
de unas pocas horas y cauces encajados bien definidos que 
se internan en la planicie con debilitado caudal y que. después 
de un breve recorr ido , mueren. Los otros, divagan en la planicie , 
como el Tulumaya (curso in termi tente] al imentado por prec ip i 
taciones y surgencias que se pierden en el norte de L a v a l l e , 
formando ciénagas. Los paleocauces que c a r a c t e r i z a n la antigua 
zona de expansión del río Mendoza se ident i f ican por su trazo 
discontinuo y meandroso. así como por su orientación en d i rec 
ción suroes te-nores te . 

Con respecto al escurr imiento de las aguas, se pueden 
distinguir uno difuso, ligado a las precipi taciones , en el piede
monte. y otro mant i forme. en el sector inundable de la antigua 
llanura de divagación del río Mendoza, del arroyo L e y e s , 
y del área del car r i l Montenegro ( C a r t a 1]. 

Los suelos es tán reducidos a las áreas cul t ivadas de 
la playa, pues al l í aumenta la proporción de elementos finos 
y también la sal inidad. L a s c a r a c t e r í s t i c a s del c l ima determinan 
que el proceso de pedogánesis sea lento, por ello sólo se encuen
tran perf i les precar iamente desarrollados. 

6 CAPITANELLI, R., Climatología de Mendoza, en "Boletín de Estudios 
Geogra'ficos", Vol. XIV, N" 54/57, Mendoza, Instituto de Geografía, 
1967, p. 225. 
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RKmENCIAS 

CHANDES UNIDADES PAISAJISTICAS 

I LLANURA D E D I V A G A C I O N A N T I C U A 

r 1 A - C O H U N I D A O E S d e A t r i p l e x f l e v e s c e n s y A t r i p l e x a r g e n t i n e . 

|y§y] B-ECOTONO d e P r o s o p i s s t r o a d M i l i f o r a y A t r i p l e x f l a v a s o a n s . 

U'A'i I C-COMUNIDADES d e P r o s o p i s s t r o i a b u l i f e r a y A l l e n r o l f e e v a g i n a t a . 

I I 1) D-COMUNIDAOES E D A F I C A S H A L O F I L A S d a A t r i p l a x , S u a a d a y C o r t a a i a . 

I I LLANURA D E D I V A G A C I O N A C T U A L 

A - V E G E T A C I O N DE L O S C A U C E S V I V O S DE P A N T A N O S . V E R T I E N T E S U 
O R I L L A S DE C A U C E S 

LrOrj 1 - C o a i u n i d a d a s a s o c i a d a s a h u o i a d a d edá f i ca d e T e s s a r i a 

a b s i n t h i o i d e s y d e p a r t a s i n u n d a d a s d e P h r a g n i t e s a u s t r a l i s . 

I I I P I E O E N O N T E 

A-COMUNIDADES A R B U S T I V A S 

t y - y i 1 . E c o t o n o d e L a r r e a d i v a r i c a t a y L a r r e a c u n e i f o l i a ( 1 . 2 5 0 
' ' ^ ' = * ^ a 1 . 1 0 0 ) 

I I 2 . P i s o d e L a r r e a c u n e i f o l i a ( 1 . 1 0 0 a 1 . 0 0 0 ) 

I I 3 . P i s o d e L a r r e a c u n e i f o l i a , B u l n e s i a r e t a n a y e t a p a s A c a -
c i a f o u r c a t i s p i n a y P r o s o p i s f l e x u o s a . ( 1 . 0 0 0 a 7 0 0 ) 

B - C O N U N I D A O E S O R O F I L A S 

1 . C o m u n i d a d e s S a x T c o l a d e D e u t e r o c o h n i a l o n g i p e t a l a 

2 . C o m u n i d a d d e l i t o s o l e s d e A d e s m i a t r i j u g a 

(siXsj C - A R E A DE V E G E T A C I O N I N T E R V E N I D A 

IV E S T R I B A C I O N E S OE P R E C O R D I L L E R A 

A-COMUNIDAO E D A F I C A H E R B A C E A 

[ : : : : [ P i s o d e S t i p a t e n u i s s i m a ( e 2 . 5 0 0 m ) 

B - C O H U N I D A D E S A R B U S T I V A S 

\ \ \ \ : \ . P i s o d e H u l i n u m y N a s s e u v i a ( 2 . 0 0 0 y 2 . S 0 0 m ) 

t-M:8 2 . E c o t o n o d e M u l i n u m y N a s s e u v i a c o n C o i I i g u a y a d . 8 0 0 a 2 . 0 0 0 ) 

3 . P i a o d e C o l l l g u a y a ( ) . 7 S 0 a 1 . 8 0 0 ) 

A . E c o t o n o d e C o l l i g u a y e y L a r r e a d i v a r i c a t a ( 1 . 5 0 0 a 1 . 7 5 0 ) 

5 . P i s o d e L a r r e a d i v a r i o a t e d . 2 5 0 a 1 . S 0 0 ) 

m 

0 C a p i t a l d e p r o v i n c i a 1 . C e r r o L a C a l 

O C a p i t a l d e d e p a r t e n e n t o 

• L o c a l i d a d A . R u t a N* AO 

P«rro.-arrn ^* ^ ^ r o y o L e y o s 

F e r r o c a r r i l 6 . C a r r i l H o n t a n e g r o 

11 II Z o n a u r b a n i z a d a y c u l t i v a d a 7 . Campo E s p o j o 

H o j a t a p o g r t f i o e n 3 3 6 9 - 1 6 I . C . N . 3 r e E d i c i S n N o v i a a d s r a 1 9 A 8 

E n e l p l e i d e m o n t e h a y s u e l o s p e d r e g o s o s c o l o n i z a d o s 

p o r u n a e s t e p a a r b u s t i v a d e g r a d a d a m i e n t r a s q u e e n l a p l a n i c i e , 

s o n s u e l t o s , d e t e x t u r a f i n a , fáciles d e c u l t i v a r y s e n s i b l e s 

1 2 0 
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a l a erosión. L o s e s p a c i o s n o c u l t i v a d o s i n d i c a n p r e s e n c i a 

d e s a l i n i d a d , p r o c e s o s d e e f l o r e s c e n c i a y formación d e médanos 

y ciénagas. E n l a s z o n a s i n c u l t a s c o l o n i z a n c o m u n i d a d e s e d á f i 

c a s d e halófi las, sammófi las o hidrófilas'' . 

I I I . L a vegetación p a r a n a t u r a i a c t u a l y i o s d i f e r e n t e s a m b i e n t e s 

1. La llanura, al norte y este de la ciudad de Mendoza, 
zona de salitrales, médanos y ciénagas 

E s t a s p l a n i c i e s s e e x t i e n d e n h a c i a e l e s t e d e s d e e l 

b o r d e d e l p i e d e m o n t e h a s t a e l c u r s o d e i o s ríos D e s a g u a d e r o -

S a l a d o , e n t r e l o s 7 0 0 y 3 0 0 m e t r o s d e a l t i t u d [ C a r t a 1 ] . 

Están d o m i n a d a s p o r l a s m a s a s d e a i r e d e l At lánt ico , 

c o n p r e c i p i t a c i o n e s e s c a s a s c o n c e n t r a d a s e n v e r a n o . E s t a 

situación s e p r e s e n t a así p o r q u e l a p l a n i c i e está s i t u a d a a 

s o t a v e n t o d e l a s g r a n d e s c a d e n a s montañosas q u e n o d e j a n 

p a s a r l a h u m e d a d d e l Pací f ico . P o r e s t a razón, está a z o t a d a , 

a l i g u a l q u e e l p i e d e m o n t e y l a p r e c o r d i l l e r a . p o r esporádicos, 

d e s e c a n t e s y f u e r t e s v i e n t o s foehn. l l a m a d o s ¡ocalmente 

Z o n d a 8. 

L o s v e r a n a s s o n cálidos p o r l a i n f l u e n c i a d e l a depresión 

d e l n o r o e s t e , m i e n t r a s q u e l o s i n v i e r n o s s o n fríos y s e c o s 

d e b i d o a l a p r e s e n c i a periódica d e l o s t i p o s d e t i e m p o p a m p e r o 

y p o l a r ^ . 

E n e l m o d e l a d o d e l p a i s a j e p r e d o m i n a n l o s badlands 

y l o s médanos, s u r c a d o s p o r c a u c e s a n t i g u o s y e s c u r r i m i e n t o s 

t e m p o r a r i o s , f o r m a s e x p o n e n t e s d e u n c l i m a s e c o y cálido 

c o n b a l a n c e hídrico f r a n c a m e n t e d e f i c i t a r i o d u r a n t e t o d o 

e l año. L o s s u e l o s , p o c o d e s a r r o l l a d o s , p o s e e n m u c h a s s a l e s , 

y p o c a m a t e r i a orgánica. S o n d e granulometría f i n a y e n a l g u n o s 

l u g a r e s , m u y c o m p a c t o s e i m p e r m e a b l e s , f o r m a n d o peladeros 

o guadales, d o n d e l a vegetación c a s i n o p u e d e v i v i r . 

P e r o , e n g e n e r a l , l a s c o m u n i d a d e s v e g e t a l e s s e a d a p t a n 

m u y b i e n a l a s c o n d i c i o n e s mesológicas xéricas. m o d i f i c a n 

s u f isiología, t o l e r a n d o e l e x c e s o d e s a l . o s u e s t r u c t u r a , a f e 

rrándose c o n s u s raíces a l a s a r e n a s . 

7 DUFFAR, E . y CODES de PALOMO. M . I , . C a r t a dinámica de l ambiente 

de L a v a l l e . en "Boletín de E s t u d i o s Geográficos", V o l . 2 2 , N°. 8 2 -

8 3 , Mendoza, I n s t i t u t o de Geografía,1987, pp. 4 3 - 5 9 . 

8 ALESSANDRO de RODRIGUEZ. M.. Análisis de l o s t i p o s de tiempo en 

Mendoza, en Boletín de E s t u d i o s Geográficos N° 86 Vol XXIV. 

9 I b i d e w . 
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m H s t a playa o f rece aspectos sorprendentemente d i f e ren
tes , pues hay lugares muy húmedos como los pantanos del 
Campo Espejo o. muy secos , al norte del Campo Salas . Rec ibe 
aguas de diverso origen. Por un lado, en el sur. c o l e c t a todos 
los desagües de la capi ta l y. en el norte, el agua de riego 
de los cu l t i vos del departamento de L a s Heras que. canal i zados 
desaguan hac ia el este^^ ( C a r t a U . 

E n es te geosis tema la vegetación se dispone en c in turo
nes porque responde a sucesiones que se rea l i zan en c í rculos 
concéntr icos . Responde además a s e r i e s edá f i casy rjo c l i m á x i c a s . 

Así , para es ta unidad m o r f o c l i m á t i c a tenemos cuatro 
f ranjas arbus t ivas ( C a r t a 1]. 

a) Comunidades de A triplex flavescens y A triplex ar-
^ gen ti na 

^ R t a faja de vegetación se encuentra en la zona más 
e levada de la l lanura. L a predominancia del género Atriplex 
en (a ctjmunidad da a! paisaje una fisonomía muy espec ia l 
pues abundan los tonos amari l los y cen i zas sobre suelos con 
rodadoáS' arenas gr i sáceas . 

Acompañan a es ta comunidad otras especies c a r a c t e r í s 
t icas cprno Plectrocarpa tetracantha y Crahamia bracteata. 
Es tán s iempre presentes Larrea cunei folia y Suaeda divuricatu. 
E s - lea también en c a c t á c e a s y hac ia la parte más baja de 
la p laya se encuentran espec ies halóf i las 

b) Ecotona de Prosopis strombuliferu y Atriplex 
flavescens 

• •• i . 

H a c i a el sur. l imi tada por los médanos del Por tezue lo , 
la comunidad de Atriplex flavescens entra en ecotono con 
la de Prosopis strombuliferu-A llenrolfaea vuginata. Al este 
da! médano, aparece otra vez la zona de conf luencia debido 
a las f recuentes a l t e rac iones del re l ieve 

/ cj Comunidad de Prosopis strombuliferu-A llenrolfaea 
vuginata 

^ E s t a comunidad posee tres es t ra tos bien definidos: 

10 ROIG^ F., Carta de vegetación El Totoral. Escala 1:50.000 y texto 
explicaflvo. Inédito. 

11 Ibidem. 9 

12 Ibidem. 
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u n o arbóreo, o t r o a r b u s t i v o a l t o y u n t e r c e r o b a j o . E s t e ú l t imo 

está c o n s t i t u i d o p o r u n s u b a r b u s t o d e b a s e leñosa y r a i c e s 

gemíferas l l a m a d o Prosopis strombulifera. S u a l t u r a o s c i l a 

e n t r e 0 . 1 5 a 1 m e t r o , s u s f r u t o s s o n a m a r i l l o l imón f o r m a n d o 

u n a e s p i r a l a p r e t a d a q u e s e l l a m a v u l g a r m e n t e retortuño. 

E s t a e s p e c i e está a m p l i a m e n t e d i f u n d i d a e n n u e s t r o s s u e l o s 

s a l i n o s . 

E l e s t r a t o a r b u s t i v o m e d i o está f o r m a d o p o r u n a q u e n o -

Foto H" 1 : 1 - A l l e n r o f a e a v a g i n a t a 

2-Suelo Arenoso 

podiácea. Allenrolfaea vaginata. "... a r b u s t i v a d e u n o a d o s 

y m e d i o m e t r o s d e a l t u r a v e r d e o s c u r o y h o j a s c a r n o s a s a n u l a r e s 

a b r a z a n d o e l t a l l o y dándole a s p e c t o a r t i c u l a d o . E s o r i g i n a r l a 

e x c l u s i v a m e n t e d e l a A r g e n t i n a , d o n d e v i v e e n s u e l o s s a l a d o s . 

desde S a l t a hasta L a Pampa. E s t a especie tiene sus cenizas 
c o m p u e s t a s d e u n 4 0 % d e c a r b o n a t o d e s o d i o y d e p o t a s i o . 
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y otro 90% de su l fa to y c loruro, siendo la proporción de sodio 
potasio aproximadamente de 9 a 1. Por es ta c i rcuns tanc ia 
se industrial izó en ia conocida c e n i z a de j u m e , industria a u t ó c 
tona ac tua lmente desaparec ida . Se la encontraba hace unos 
años en los comerc ios en forma de terrones, que se usaban 
pre feren temente para ta preparación de ace i tunas ai natural 
y para la e laboración de jabón de lavar casero . . ." [Foto 

' E! es t ra to arbóreo es tá formado por Prosopis flexuosa. 
algarrobo, y Ceoffroea decorticans. chañar. Los algarrobos 
es tán disperos a 20 metros unos de otros, de los que. en la 
ac tual idad, sólo se ven res tos . E s t e se desarrolló bien en el 
campo de Salas , pero fue intensamente explotado desde los 
comienzos de la fundación de Mendoza. L a instalación de 
hornos de c a l contribuyó a la degradación intensa del bosque, 
ya que ios mismos hornos fueron instalados dentro de é l . Sólo 
hace 30 ó 90 años se ha detenido el uso de la leña para es te 
fin [ C a r t a I ] . 

E s Interesante des tacar que el monte de algarrobo 
se encuentra en el área con aguas f r eá t i cas , por consiguiente 
es muy apto para la re fores tac ión . 

E s t a comunidad se encuentra en ecotono. en las partes 
más e levadas , con la de Atriplex flavescens y. en las más 
bajas, con ia de Tessariu absinthioides [ C a r t a 1). 

d) Comunidades halófias de A triplex, Suaeda y 
Cortesía 

A l norte de ia ciudad de Mendoza y por la ru ta MO. 
c e r c a de la f inca L a Polvosa , se observan comunidades gr isáceas 
de vegetación halóf i la . Sin embargo, la percepción de las 
condiciones mesológicas de este espacio , a 610 metros sobre 
el nive' del mar, no se ajusta exc lus ivamente a condiciones 
sal inas. Hay una a l t e rnanc ia de lugares bajos donde se acumula 
el agua durante c ier to tiempo debido a la fuerte capa de 
a r c i l l a l lamada peladeros o guadales y sec tores más al tos , 
medanosos [Foto 2 ] , / i 

L a s comunidades halóf i las se modif ican en estos suelos 
en función de dos fac tores ; la concentrac ión de sales y la 
mayor o menor cant idad de agua disponible. L o s guadales 
poseen suelos arci l losos muy impermeables; en ellos se observan 
un centro carente de vegetación y cinturones per i fér icos 
en los que a l ternan Plectrocarpa tetracantha y Larrea cuneifo-

13 RUIZ LEAL. A. Flora popular aendocina. en "Deserta", N° 3, Mendoza, 
lADIZA, 1973. 
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汩愬 e s t a ú l t ima e s u n e l e m e n t o n o característ ico d e e s t e 

s u e l o p e r o m u y a d a p t a b l e a él . 

E n l a s z o n a s , q u e l i m i t a n c o n l o s médanos, s e v e u n a 

f a j a a r b u s t i v a a l t a d e Bulnesia retama, Prosopis flexuosa 

y , a v e c e s , d e Geoffroea decorticans o A tamisquea emarginata. 

E n l o s médanos también h a y c o m u n i d a d e s d e n s a s d e 

halófilas p o r e l a l t o c o n t e n i d o d e s a l e n l a s a r e n a s . 

A l e s t e d e l a c i u d a d d e M e n d o z a , p o r e l c a r r i l M o n t e n e 

g r o , c a m i n o a C o s t a d e A r a u j o . y a 6 4 0 m e t r o s s o b r e e l n i v e l 

d e l m a r . s e o b s e r v a n u e v a m a n t e l a p r e s e n c i a d e d e n s a s c o m u n i 

d a d e s halófi las. E n líneas g e n e r a l e s , e x i s t e n l a s m i s m a s c o n d i 

c i o n e s a m b i e n t a l e s q u e l a s p e r c i b i d a s e n e l n o r t e a n t e s d e s c r i t o . 

F o t o H" 2 : 1-ün p e l a d e r o en l u g a r bajo 

(gráfico) 2-Médanos en l u g a r e s más a l t o s 

3 - E j e m p l a r e s de A t r i p l e x lampa 

L a vegetación aquí e s d e m e n o r a l t u r a y d e coloración 

más o s c u r a . A p a r e c e u n s u s t r a t o a r b u s t i v o b a j o c o n p r e d o m i n i o 

d e Cortesía cuneifolia. e s p e c i e a d a p t a d a a a m b i e n t e s s a l a d o s . 

1 2 6 



Ef ingeniero A. R o a t t a rea l i zó las perforaciones y 
los anál is is edáf icos de las muestras de seis pozos. Los tres 
primeros fueron hechos en la zona de la f inca L a Polvosa 
al norte de la ciudad [Cuadro 1], y los otros en el sec tor del 
car r i l Montenegro, al es te (Cuadro 2). E n los sec tores menc io
nados se estudiaron además el ambiente , la f lora, la es t ruc tura 
de la vegetación y su cober tura . Con el objeto de es tablecer 
comparaciones entre los resultados de los anális is , se agregó 
un cuadro de valores intepretat ivos [Cuadro 3]. 

P a r a conocer la es t ruc tura de la vegetación se rea l i zaron 
t ransec tas o danserogramas^^ donde se pudieron determinar 
los tipos biológicos, la a l tura de los dist intos es tratos de vege
tac ión, su dis tr ibución, y la periodicidad y tex tura de sus 
hojas. 

E l danserograma 1. per tenece a la planicie a 10 k i lóme
tros al norte de la Finca L a Polvosa . E n el eje de las cordenadas. 
se observa, por un lado, la a l tura de las plantas y. por otro, 
la d is tancia total de la t ransec ta medida en metros . As í . 
con estos datos el lector podrá sacar conclusiones a c e r c a 
de la es t ruc tura y cobertura de la vegetac ión. E n todos los 
casos las t ransec tas han sido elaboradas con orientación nor te -
sur. Como conclusión se puede af i rmar que este sec tor es 
un matorral arbustivo de poca a l tura , con algunos representan
tes arbóreos del género Prosopis; que tiene una cobertura 
pobre porque los suelos son arci l losos y. además, hay un drenaje 
def ic i tar io [Danserograma 1]. 

L a segunda t ransec ta es de la f inca L a Polvosa. E s t e 
lugar, como se aprec ia en el danserograma 2. también es 
una estepa arbust iva con muchos individuos de! género Plectro-
carpa, planta c a r a c t e r í s t i c a de los cinturones externos de 
los guadales [Ver fot. 21. Hay algunas herbáceas en el piso 
inferior. Los suelos son franco limosos y salinos. Además 
se aprec ia una mayor cobertura que en el sector anter ior . 
E s t a zona es tá algo antropizada pues la gente del lugar ta la 
los e jemplares para leña y en algunos casos para obtener 

lugares de recreac ión [Danserograma 2). 

E l t ercer d iagrama de Dansereau fue real izado en 
el sec tor del car r i l Montenegro, cercano al ajido urbano. Aquí 
se apreció una mayor cober tura , ya que exis ten dos es tra tos 
arbustivos: uno a'to ron predominancia de Bulnesia. Plectrocar
pa o Atamisquea. y otro bajo de Cortesía cunei folia adaptada 
a suelos salados [Danserograma 31. 

14 DANSEREAU, P., Bioqeoqraphy an ecoloofcal pérspectlve. New York, 
The Ronald Press Co., 1957. 



C U A D R O 1 

Anális is edáficos d e l a s c o n r K i n i d a d e s halófi las 

d e F i n c a L a P o l v o s a 

t • 

P o z o 1 : A m b i c m t e d e l Z a m p a l 

M u e s t r a P r o f u n d i d a d V . S . C E . C a M g N a 

1 0 - 2 0 c m 9 2 3 2 . 9 6 4 3 6 4 0 5 

2 2 0 - 6 0 c m 8 8 2 8 . 2 5 5 2 8 3 1 0 

3 6 0 - 9 0 c m 8 4 2 1 . 3 8 2 12 2 0 0 

O b s e r v a c i o n e s ; E l pozo fue hecho en l a p l a y a a 620 m s / n . m . , con 

pendiente l l a n a . E l t i p o morfoflslonómlco de vegetación dominante 

es e l m a t o r r a l a r b u s t i v o . Su estratificación v e r t i c a l e s para e l 

n i v e l a r b u s t i v o a l t o de 3 , 5 m, para e l medio de 0 , 8 a 1,0 m y para 

e l herbáceo de 0 , 6 m. La c o b e r t u r a es de l 70S . E s p e c i e dominante: 

A t r i p l e x lampa; e s p e c i e s acompañantes, Suaeda d i v a r i c a t a . L a r r e a 

c u n e i f o l i a y P r o s o p i s f l e x u o s a ( freatóf i ta) . Están p r e s e n t e s l a s 

cactáceas y G e o f f r o e a d e c o r t i c a n s . E l s u e l o e s f r a n c o a r e n o s o , muy 

s a l i n o y sódico en l a capa e x p l o r a d a . 

P o z o 2 : A m b i e n t e d e l m a n o a p o t r i l l o : p e l a d a l 

M u e s t r a P r o f u n d i d a d V . S C E C a M g N a 

• H t • 0 - 2 0 c m 1 12 1 6 . 7 9 9 1 1 6 6 0 

5 2 0 - 5 0 c m 1 0 8 1 8 . 8 4 8 1 3 2 9 5 

8 5 0 - 8 0 c m 8 8 1 7 . 9 7 1 1 1 6 8 0 

7 8 0 - 1 0 0 c m 9 2 2 1 . 4 6 6 1 5 0 1 10 

O b s e r v a c i o n e s : E l t i p o morfofisionómico de vegetación dominante 

e s e l m a t o r r a l a r b u s t i v o bajo de 0 ,70 m de a l t u r a . La c o b e r t u r a 

es t imada es de l 10«. E s p e c i e dominante: P l e c t r o c a r p a t e t r a c a n t h a . 

E s t e p e l a d a l t i e n e l a vegetación d i s t r i b u i d a en círculos concéntricos, 

con aumento de l a dens idad h a c i a l o s b o r d e s , predominando en e s t o s 

B u l n e s i a y A l g a r r o b o de buen d e s a r r o l l o . Es una zona b a j a de acumula

ción t e m p or ar i a de agua , l a vegetación herbácea es i n e x i s t e n t e . 

Los s u e l o s son f r a n c o - l i m o s o s , muy s a l i n o s y muy compactos. 

P o z o 3 : A m b i e n t e d e l a v i d r i e r a : médanos 

M u e s t r a P r o f u n d i d a d V . S C E C a M g N a 

B 0 - 2 0 c m 7 6 6 2 8 8 5 

0 2 0 - 7 0 c m 7 6 1 . 4 5 0 10 1 2 
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Observaciones: El tipo morfofisionómico de vegetación dominante 
es el matorral arbustivo con dos estratos, el alto hasta los 2,Ora, 
y el medie de 0,8m. La cobertura es del 50X y las especies dominantes 
son la Suaeda divaricata, Atriplex lampa y Prosopis. Suelos franco 
arenosos. 

C U A D R O 2 

A n á l i s i s edáf icos de las comunidades halóf i las 

del C a r r i l Montenegro 

Pozo >t: Ambien te del palo azul y ia z a m p a : playa 

Mijestra Profundidad V.S . C E . C a M g Na 

10 0-3C c m 96 614.399 69 1.800 

1 1 30-80 c m 814 24.320 86 560 

12 80-120 c m 8 8 51.519 106 1.150 

13 120-190 c m 120 45,458 142 1.100 

Observaciones: El pozo fue hecho en la playa a 550 m s/n.m. con 
pendiente l lana. El tipo morfofisionóraico de vegetación dominante 
es el matorral arbustivo con 2 estratos, el alto a 2,5 m y el bajo 
hasta l.Om. La cobertura estimada es del 601. Especies dominantes: 
Ciclolepis qenistoides y Atriplex lampa en los respectivos estratos. 
Las especies acompañantes son Allenrolfaea vaqinata, Salicomia 
ambigua, Cortesia cuneifolia. Condalia microphylla. 

Pozo 5: Ambiente del zampal y del pasto de hoja: p laya 

Muestra Profundidad V.S C E . CaMg Na 

14 0-40 cm 84 38.639 52 550 

15 40-70 cm 80 24.928 58 460 

16 70-90 cm 84 26.647 58 540 

Observaciones. El tipo morfofisionómico de vegetación dominante 
es el matorral arbustivo, con un estrato medio de 1 m y uno herbáceo 
de 0,5 m. La cobertura es del 70%. Especies dominantes: Atriplex 
lampa y Suaeda divaricata y Trichloris crinita en los respectivos 
estratos. Las especies acompañantes son varias como Ciclolepsis 
qenistoides. Plectrocarpa tetracantha, Allenronfaea vaqinata. Cortesia 
cuneifnlia. Lycium tenuispinosum. Los suelos son muy salinos y franco-
arenosos. 
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P o z o 6 : A m b i e n t e d e l a z a m p a y e l m a n c a p o t r i l l e : médano 

M u e s t r a P r o f u n d i d a d V . S . C E . C a M g N a 

17 0 - 5 0 c m 7 6 3 . 2 1 9 MO 16 

1 8 5 0 - 7 0 c m 8 0 2 . 8 6 2 3 2 2 6 

O b s e r v a c i o n e s : E l t i p o raorfofisionómico de vegetación dominante 

e s e l m a t o r r a l a r b u s t i v o con un e s t r a t o medio de 1,2 m y una c o b e r t u r a 

d e l 50Í aproximadamente. L a s e s p e c i e s dominantes son l a A t r i p l e x 

lampa y l a P l e c t r o c a r p a t e t r a c a n t h a . acompaña Suaeda d i v a r i c a t a . 

Los s u e l o s son f r a n c o - a r e n o s o s y no son s a l i n o s . 

C u a d r o 3 

V a l o r e s I n t e r p r e t a t i v o s : 

1 - V . S . [ V o l u m e n d e Sedimentación) 

M e n o s d e 7 0 ; f A r e n o s o 

7 0 - 9 0 F r a n c o A r e n o s o 

9 0 - 1 0 0 F r a n c o 

1 0 0 - 1 2 0 F r a n c o L i m o s o 

1 2 0 - 1 4 0 F r a n c o A r c i l l o s o L i m o s o 

Más d e 1 4 0 A r c i l l o s o 

2 - C E . [ C o n d u c t i v i d a d Eléctr ica) 

0 - 2 . 0 0 0 S a l i n i d a d B a j a 

2 . 0 0 0 - 4 . 0 0 0 S a l i n i d a d M e d i a 

4 . 0 0 0 - 8 . 0 0 0 - S a l i n i d a d M e d i a A l t a 

8 . 0 0 0 - 1 6 . 0 0 0 S a l i n i d a d A l t a 

Más d e 1 6 . 0 0 0 S a l i n i d a d M u y A l t a 

3 - p H ( V a l o r e s d e a c i d e z , n e u t r a l i d a d o b a s i c i d a d d e l E s -

t r a c t o a Saturación d e l S u e l o ) 

p H i g u a l a 7 S u e l o N e u t r o 

p H m e n o r a 7 S u e l o A c i d o 

p H m a y o r a 7 , S u e l o A l c a l i n o 

N O T A : S i e l v a l o r s u p e r a a B . g e n e r a l m e n t e e s a a l c a l i n i 

d a d está a s o c i a d a a u n a l t o c o n t e n i d o d e catión 

s o d i o . 

e) Comunidades asociadas a humedad edáfica de 
Tessaria absinthioides y comunidades de partes 

inundadas o con agua a 0,20 m de Phragmites 
austro lis. 
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E s t a s comunidades per tenacan a la vegetación propia 
de ori l las de los cauces . Se desarrollan tanto en la l lanura 
de divagación antigua, como en ia ac tua l . 

L a comunidad de Tessaria aparece en suelos que poseen 
humedad edáf ica durante gran parte del año. Cuando es tá 
bien desarrol lada puede a lcanzar los 2 metros de a l tura . 

Por otro lado, los car r i za l e s de Phragmites ocupan 
las partes inundadas o con agua f reá t i ca sal ina a 0.20 ó 0.30 
m de profundidad en todos los bajos del Campo Espejo. Son 
explotados para cosechar el ca r r i zo , muy usado en el techado 
de cober t i zos de corra les , muros y techos. Se t ra ta de una 
comunidad con una cobertura total muy densa. Acompañan 
a esta especie géneros como Salicomia y Distichlis^^ [ C a r t a 

n. 
2. Las comunidades del piedemonte árido 

E l borde oriental de la gran montaña y la precordi l lera 
poseen un c l ima de transic ión, pues confluyen en e l las las 
masas de aire del P a c í f i c o . A t lán t i co y la depresión del noroes
te. 

L a s condiciones mesológicas de !a precordi l lera favore 
cen f i s ionómicamente ia presencia de dos formaciones vege ta 
les: una arbust iva abier ta , dispuesta en pisos al t i tudinales 
con diferentes c l imax y. otra herbácea, preferentemente 
asociada a suelos más evolucionados. 

Así, se puede percibir una definida re lación entre las 
unidades mor foc l imát i cas y las comunidades de vegetación. 
E n el piedemonte hay también una disposición en pisos espe
c ia lmente de comunidades arbust ivas y. por otro lado, zonas 
de vegetación orófi la y edá f i ca . 

Los Andes poseen un re l ieve pedemontano ocupado 
por estepas arbust ivas. E s t a unidad, dentro de los l ími tes 
de la car ta elaborada, abarca los glacis de la ver t iente oriental 
de la precordi l lera de Mendoza. C o m i e n z a alrededor de ios 
1.250 metros sobre el nivel del mar y muere a ios 700 metros , 
en las playas. A l l í llegan los mater ia les muy finos debido 
a la pérdida de la v io lencia de las aguas y aparece el complejo 
urbano de! Gran Mendoza ( C a r t a 1]. Se pueden observar var ias 
geoformas menores, como cres tas de mater ia les Tr iás icos . 
cerros testigos de formación magotes (como el cerro de la 
Glor ia ] , hog-backs en areniscas de Mariño. unidades mese t i for -
mes en sedimentos lacustres , el glacis superior y el pr incipal . 
Es tos dos últ imos niveles son, sin duda, los principales testigos 
de las formas c l i m á t i c a s heredadas que ocupan la mayor super-
f lc ie del piedemonte 

15 ROIG, F., op. c i t . 

16 MIKKAN, R. A., Geomorfoloqfa del piedemonte mendocino en el ámbito 
de la carta 1:50.000. en Seminario de Licenciatura, Mendoza, Instituto 
de Geografía, 1984. 
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E n ! a c a r t a n o s e h a n e s t a b l e c i d o m i c r o u n i d a d e s d e 

vegetación p a r a c a d a u n a d e l a s g e o f o r m a s m e n o r e s d e l m o d e l a 

d o , c o m o t a m p o c o l a s umbrías y l a s s o l a n a s . S e c a r t o g r a f i a r o n 

a l g u n a s c o m u n i d a d e s edáficas c o m o l a d e l o s l i t o s o l e s d e l 

Triásico y T e r c i a r i o , y l a c o m u n i d a d saxícola d e Deuterocohnia 

longipetala, r e p r e s e n t a n t e más a u s t r a l d e l área d e dispersión 

d e l a f a m i l i a d e l a s Bromeliáceas^^. 

P o r e l l o , s e c o n s i d e r a r o n l o s g l a c i s c o m o p u n t o d e p a r t i d a 

p a r a l a cartograf ía d e l p i e d e m o n t e . P o s e e u n a vegetación 

a r b u s t i v a a b i e r t a , c o n d o s e s p e c i e s d o m i n a n t e s q u e s e d i s t r i b u 

y e n d e d i f e r e n t e m a n e r a según s u s n e c e s i d a d e s d e a g u a . Así. 

p o r e j e m p l o , e l área d e dispersión d e Larrea cuneifolia está 

r e l a c i o n a d a c o n l o s l u g a r e s más s e c o s , y l l e g a e n a l t i t u d h a s t a 

a p r o x i m a d a m e n t e l o s 1 . 1 0 0 m e t r o s , m i e n t r a s q u e Larrea 

divaricata c o l o n i z a l u g a r e s q u e s u p e r a n e s a a l t u r a y l l e g a 

a p r o x i m a d a m e n t e h a s t a l o s 1 . 5 0 0 m e t r o s . E s t a ú l t ima n e c e s i t a 

m a y o r h u m e d a d , p r o v i s t a p o r e l a g u a d e l a s l l u v i a s . 

A h o r a s e explicará l a distribución d e l a vegetación 

e n función d e s u d i n a m i s m o e n p i s o s : a c a d a p i s o l e c o r r e s p o n d e 

u n a c o m u n i d a d cl imáxica d i f e r e n t e p o r q u e l a s c o n d i c i o n e s d e l 

m e d i o s o n d i s t i n t a s . 

a) Piso de Larrea cuneifolia, Bulnesia retama y etapa 
de Acacia fourcatispina y Prosopis flexuoso (750-
1.000 m s/n.m.) y piso de Larrea cuneifolia (1.000-
1.100 s/n.m.) 

Aquí s e reseñan d o s p i s o s d e vegetación a r b u s t i v a 

p o r q u e f loríst icamente están e m p a r e n t a d o s . A m b o s n i v e l e s 

s e e n c u e n t r a n m u y c e r c a d e l e j i d o u r b a n o m e n d o c i n o . P o r 

e l l o l a degradación antrópica e n l a f o r m a d e t a l a , s o b r e p a s t o -

r e o . i n c e n d i o s y c o n t a m i n a c i o n e s múltiples, h a s i d o i n t e n s a 

y p r o l o n g a d a . L o s p i s o s d e l a s Larrea h a n s i d o a g r e d i d o s d e s d e 

h a c e y a b a s t a n t e t i e m p o p o r e l t a l a d o e x c e s i v o , p e r o e n l a 

a c t u a l i d a d l o s p r o c e s o s d e urbanización, l a profusión d e r i p i e r a s . 

l o s c i r c u i t o s d e m o t o c r o s s . l o s b a s u r a l e s y l o s a s e n t a m i e n t o s 

h u m a n o s p r e c a r i o s , s o n l o s q u e actúan d i r e c t a m e n t e s o b r e 

l a destrucción d e l a vegetación. 

L a c o m u n i d a d c l i m a x d e l p i s o más b a j o debería s e r . 

e n c o n d i c i o n e s n a t u r a l e s , l a d e Larrea cuneifolia. p e r o l a 

acción d e s t r u c t i v a d e l h o m b r e s u m a d a a l a s características 

d e l a m b i e n t e s e c o , h a n p r o v o c a d o u n e s t a n c a m i e n t o e n e l 

d e s a r r o l l o p a u l a t i n o d e l d i n a m i s m o d e l a población v e g e t a l . 

L o s e x p o n e n t e s más c o n s p i c u o s d e e s t e n i v e l s o n : Larrea 

cuneifolia, Bulnesia retama, Acacia fourcatispina-y Prosopis 
flexuosa. H a y también g r a n c a n t i d a d d e s u c u l e n t a s . índice 

17 R O i e , F . . OP. c i t . 
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de un proceso de ar id i zac ión y antropización. L o s individuos 
de Larrea cuneifolia. en este nive l , son raquí t icos , en su mayo
r ía renovales . Por consiguiente cubren escasamente el suelo. 

Se ha observado que en piso superior, menos degradado, 
habita la comunidad c l i m á x i c a de Larrea cuneifolia. con repre 
sentantes más vigorosos y de mayor a l tura . L a parte aérea 
se presenta más comple ta y cubre mayor superf ic ie por lo 
que se percibe el suelo menos desnudo 

b) Piso de Larrea divaricata (1.110-1.250 m s/n.m.) 

E s t e j a r i l l a l es también un matorral arbustivo. Posee 
tres es t ra tos de vegetac ión: dos arbustivos y uno herbáceo. 
L o s individuos de Larrea divaricata dominan el nivel arbustivo 
más a l to , a lcanzando de 1.5 a 2 metros . Acompañan a éstos 
especies como Zuccagnia punctata, Monthea aphyila. Condalia 
microphylla y Schinus polygamas. 

E l es t ra to medio es tá representado por arbustos med ia 
nos como Ariemisiu menaozana. Menodora decemfida. y otros. 

Bu al tura osc i la entre los 0.50 y 0.80 metros . 

E n el es t ra to inferior, hasta los 0.20 metros , hay algunas 
gramíneas y sufrú t ices como Acantholippis seriophioides. 
que al p isarla desprende un dulce y c a r a c t e r í s t i c o aroma. 

E s t e piso de Larrea divaricata. posee una mayor ampli tud 
hipsométr ica que el nivel precedente . Es to origina mayores 
d i ferencias entre sus ex t remos al t i tudinales que en el piso 
anter ior . Como ac larac ión conviene decir que el cordón de 
L a s L a j a s compar te la distribución al t i tudinal correspondiente 
al piedemonte. a pesar de per tenecer a ta precordi l lera . 

c) Comunidades orófilas y edáficas que comparten el 
ambiente del piedemonte 

E n las laderas rocosas del cerro L a C a l . peric l inal 
de C a c h e u t a . el cordón de L a s L a j a s y en otros, a 200 metros 
sobre el nivel general del glacis , encontramos comunidades 
saxícolas de Bromel iáceas . Deuterocohnia iongipetala. que 
en es tas lat i tudes a l canzan el l ímite austral de su dispersión. 
Se ubican en tas laderas de solana de los cerros mencionados. 
E s una planta arrosetada cuyos tallos ras t reros se alargan 
y r a m i f i c a n d ico tómicamente pudiendo a lcanzar un metro 
más , c recen radia lmente y dan origen a fuertes matas c i r cu lare s . 
E s t a s plantas const i tuyen un exce len te e lemento contenedor 
de 'aderas porque forman escalones sinuosos que se superponen. 
L a s matas acumulan una gran cant idad de mater ia l fino en 

18 ALESSANDRO DE RODRIGUEZ, K.. Carta de Veoetación de Papagayos, 

escala 1:25.000, inédito. 
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s u i n t e r i o r p o r l o q u e l a retención d e l a s a g u a s d e l l u v i a e s 
t o t a l . C u a n d o l a c o m u n i d a d está b i e n d e s a r r o l l a d a l a s u p e r f i c i e 
c u b i e r t a a l c a n z a e l 9 0 % ̂ 9 [ F o t . 3 ] . 

. .OíSlie.i& 'S-í . C t i í-

Foto N" 3 : 1-Comum'dad de Deuterocohnia l o n g i p e t a l a 

19 ROIG, F. , op. c i t . t 
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"Las espec ies que se pueden considerar c a r a c t e r í s t i c a s 
de es ta comunidad son: Mentzeiiu parvifolia. Gaya gaudichau-
diana y Porophyilum obscurum. L a especie Larrea cuneifolia 
es tá s iempre presente en es ta comunidad, lo que la emparenta 
f lor í s t i ca y eco lóg icamentecon el jaril lal. . ."^0. 

• e ! glacis emergen el Tr iás i co y Terc iar io en forma 
de i i tosoles fuer temente disecados y erosionabíes. Se t ra ta 
de mater ia les que son muy al terados por las l luvias y en los 
que resul ta muy d i f íc i l la vida de las plantas. No obstante 
hay en ellos una comunidad de Adesmia trijugd y de Stipa 
psittacorum. 

L a Adesmia trijuga o "Cuerno de Cabra", de la fami l ia 
de las Leguminosas , es un arbusto que mide 0.30 a 1.50 metros 
de a l tura , con espinas ramosas, formando rami l l e t e s y con 
hojas pequeñas. E s t a especie es t íp ica de la precordi l lera 
mendocina pero hoy se mantiene re l i c ta en áreas cercanas 
a la ciudad como en baldíos, vías férreas , e t c .^ l ; en cambio, 
'a Stipa vulgarmente conocida como "Coirón", per tenece 
a la fami l ia de las Gramíneas y comparte con la Adesmia 
las condiciones que les ofrecen los mater ia les al terados de 
los Iitosoles y su ambiente más húmedo debido a las prec ip i ta 
ciones orográf icas a l l í producidas por el ascenso del a ire , 
ca lculadas en 350mm anuales. 

Con el objeto de tener una visión hol ís t ica del piedemon
te se rea l i zó un perfi l desde los 950 metros s /n.m. (detrás 
del cerro de la Glor ia ] , hasta los 1.300 metros [Puesto de 
L i m a ] . [Ver perfi l 1] 

C O R I E A B 

Perfil 1. Corte A-B (Ver referencias en Carta 1) 

20 Ibidem. 

21 RUIZ LEAL, A. , op. c i t . 

139 



d) El piedemonte degradado 

" E l h o m b r e , m o v i d o p o r u n a ambición d e s m e d i d a , h a 

e x p l o t a d o i r r a c i o n a l y e x a g e r a d a m e n t e l o s r e c u r s o s n a t u r a l e s . . . 

L a c o b e r t u r a v e g e t a l e s e l F a c t o r q u e . a l t e r a d o , más a f e c t a 

l a e s t a b i l i d a d d e u n e c o s i s t e m a y a q u e r e t i e n e e l a g u a , f i j a 

e l s u e l o , c o n t r i b u y e a s u génesis, d a a l b e r g u e a l a f a u n a s i l v e s 

t r e y , c o n s u p r o d u c t i v i d a d p r i m a r i a , p r o v e e e l a l i m e n t o a 

d i c h a f a u n a . E s t a destrucción s e p u e d e o b s e r v a r e n l a c o n t i n u a 

extracción d e l e s t r a t o a r b u s t i v o d e l a s j a r i l t a s . a l o e s t e d e 

l a c i u d a d . C o m o s o n s e c u e n c i a , q u e d a n e x t e n s a s áreas q u e 

p o r s u topograf ía , a u s e n c i a d e c o b e r t u r a v e g e t a l y e s c a s o 

e s t a d o d e agregación y cementación d e s u s m a t e r i a l e s , s o n 

p r e s a fácil d e a g u a s a l u v i o n a l e s . C u a n d o l a c o b e r t u r a v e g e t a l 

d e s a p a r e c e , e l s u e l o q u e d a d e s p r o t e g i d o y r e s u l t a fác i lmente 

d e g r a d a d o p o r l a sedimentación, erosión y remoción d e s t r u c t i -

Fqto H" 4 : Desertización antrópica: j a r i l l a l quemado y s u e l o 

despro teg ido 

3. Las estribaciones de la precordillera 

L a p r e c o r d i l l e r a m e n d o c i n a e s u n m a c i z o a n t i g u o c o m 

p r e n d i d o e n t r e e l bolsón d e U s p a l l a t a . l a q u e b r a d a d e l río 

M e n d o z a y l a p l a n i c i e n o r e s t e d e l a p r o v i n c i a . L a o r o g e n i a 

a n d i n a elevó l a p e n i p l a n i c i e y además imprimió u n a m a r c a d a 

p e n d i e n t e h a c i a e l s u r e s t e e n función d e l a c u a l s e organizó 

e l d r e n a j e . 

L o s a r r o y o s s i g u e n d o s d i r e c c i o n e s d o m i n a n t e s : u n a 

n o r t e - s u r d e t e r m i n a d a p o r f a l l a s y / o d i a c l a s a s , q u e e s l a d e 

22 TANQUILEVICH, R . . La desertización antrópica. en " D e s e r t a " . H° 

4 . Mendoza. lADIZA. 1973 . pp. 2 3 5 - 2 4 0 . 

v a . . . "22 
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los co lec tores pr incipales , y otra noroeste-sureste , conforme 
con ia pendiente general . 

Desde el punto de v is ta morfológico presenta un zócalo 
elevado en cuya superf ic ie se notan paisajes antiguos semidesér -
t icos que a lcanzaron ya en e! Terc iar io superior el estado 
de madurez . E n los bordes de la precord i l lera . a ra í z del levan
tamiento neocuartar io se nota ei re juvenecimiento por la 
erosión re t rógrada , la cual t rabaja muy débilmente en es ta 
zona s e c a . 

E s t a unidad geomorfológica posee un c l imd de transición 
debido a la conf luencia de las masas de aire del A t lán t i co . 
P a c í f i c o y depresión del noroeste. Hay d i ferencias entre el 
val le del río Mendoza y la penil lanura a 3.000 metros de al t i tud. 
E s t a , por su a l tura , repite c ier tos c a r a c t e r e s propios de ios 
c l imas per ig lac iares y además sufre embates de vientos Zonda. 
E n general , las nevadas son raras y el balance hídrico es f ran 
camente de f i c i t a r ia . 

En las es tr ibaciones de es ta unidad mor foc l imá t i ca . 
la vegetacióii también se distribuye en pisos a l t i tudinales . 
E n la c a r t a se observan c inco pisos de formas arbust ivas y 
uno herbácea , en las peniplanicies con suelo. 

a) Ecotono de Larrea divaricata y Cofliguaja integerrh 
ma (1.500 a 7.750 m sobre el nivel del mar) 

Aquí se desarrol la un piso ecotonal de vegetación r e pre 
sentada por las dos especies dominantes mencionadas. Se 
puede observar, por un lado, una mayor cantidad de especies 
f lor í s t icas y cobertura en los pisos col indantes: por otra parte 
se ve el ascenso al t i tudinal del género Larrea por las solanas 
y el descenso de la Colliguaja por las umbrías, fenómenos 
que se deben a las adaptaciones mesológicas de cada espec ie . 
Una pref iere el calor y poca humedad, mientras que la otra 
se adapta a lugares más húmedos y fríos^^. 

L a al tura del es tra to arbust iva puede a lcanzar los 
2,5 metros y la cobertura logra un 80% de la superf ic ie . Suelen 
desarrol larse apretadas comunidades de los géneros Larrea, 
Colliguaja, Colletia, Proustia, Schinus y Eupatorium. en lugares 
húmedos y en las umbrías pr inc ipalmente . Es tos matorra les 
son f recuentemente parasi tados por Psittacanthus cuneifolia. 
' a especie Mutisia subspinosu. que alegra los matorra les 
con su c a r a c t e r í s t i c a flor naranja , se apoya f recuentemente 
sobre la Colliguuja^^* 

e: ab nsD : ' . "A- . - ' 

. 3 C I 3 C V iv^^-^'i* 

23 ROIG. F.. op. c i t . i , í j r o s í í i c = • - ¿6 

24 Ibidem. * Colliguaja o Col!i guaya 
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Foto N" 5: C o l l i g u a j a i n t e r g e r r i m a „ ' 

b) Piso de Colliguaja intergerrima i - i - v . 

(1.750 a 1800 m s/n.m.) ^y^A'^^ 

E n e s t e p i s o d o m i n a e l "Colibuai", e s p e c i e d e n o m b r e 

m a p u c h e , l a t i n i z a d o p o s t e r i o r m e n t e c o m o Colliguaja. S u 

s i g n i f i c a d o s e d e b e a u n a t r i b u t o a p l i c a d o a l a m i s m a , p o r 

e l c o l o r i d o r o j i z o d e s u s i n f l o r e s c e n c i a s . E s u n a r b u s t o r a m o s o , 

c o n r a m a s leñosas y c i l i n d r i c a s d e tamaño v a r i a b l e . E n e s t e 

p i s o o s c i l a e n t r e 1 . 5 0 a más d e 2 m e t r o s ^ ^ . 

E l a s p e c t o m o r f o f i s i o n o m i c o d e e s t a c o m u n i d a d c o r r e s 

p o n d e a u n m a t o r r a l a r b u s t i v o c u y a c o b e r t u r a e s d e l 6 0 % 

a l 8 0 % . D i s m i n u y e l a a l t u r a y l a c o b e r t u r a d e l a vegetación 

c o n r e s p e c t o a l p i s o a n t e r i o r . L o s géneros q u e a p a r e c e n e n 

l a c o m u n i d a d d e l a Colliguaja s o n : Eupatorium, Proustia, 

Baccbaris, Scbinus, Berberis y o t r o s . E ! e s t r a t o herbáceo 

e s p o b r e y s e p C e s e n t a e n f o r m a d i s c o n t i n u a p r e d o m i n a n d o 

25 RUIZ L E A L . A . , op. c i t . 
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Foto H" 6: Piso de Colliguaja; solana 
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ef género Artemisia. Aparece el e s t ra to muscina! en los troncos 
de los arbustos y entre las rocas . 

Se rea l i zaron re levamientos s in té t icos de los cuales 
se colocaron dos. como ejemplos para la rea l i zac ión de un 
diagnóstica f i toecológico. Se coincide con Long cuando dice 
que "sólo el estudio ecológico de la vegetación permite un 
enfoque global e integrado de los hechos principales del medio 
biof ís ico, que culmina en una pet ic ión de p r i n c i p i o s " ( V e r 
re levamiento I y II y fot . N" 6 y 7] . 

c) Ecotono de Colliguaja y Mulinum f 1.800 a 2.000 m) 
y Piso de Mulinum y Nassauvia (2.000 a 2.500 m 
s/n.m) 

Se percibe un cambio notable en el paisaje vegetal 
cuando se penetra en estos nive les , el aspecto de la vegetación 
cambia de un matorral arbustivo a una estepa xeromorfa 
de sufrú t ices y cespi tosas . E l ambiente se torna desolado 
por la rigurosidad del c l i m a , pues hay grandes ampli tudes 
t é rmicas , vientos fuer tes y nieve gran parte del año. 

L a s plantas se adaptan a es tas condiciones de diversas 
maneras , los arbustos como Schinus, Colliguaja y Eupatorium. 
reducen su tamaño a 0.50 metros y se vuelven decumbentes . 
Los individuos de! género Mulinum y la Berbenu juniperina. 
toman hábitos pulvinados. 

E n este piso transicional el es t ra to muscinal se vuelve 
más importante por su mayor cobertura pues hace las veces 
de un tenue alfombrado sobre las rocas . [Ver fot. N° 83. 

E n general , las plantas ubicadas en las laderas rocosas 
buscan hacer esces i s en las micro t e r razas de sol i f luxión. 
C a r a c t e r i z a a este piso la reducción de! número de especies , 
tornándose en un ecos i s t ema más frágil y por lo tanto más 
sensible. 

L a s especies es tán dispuestas en dos es tra tos . E l superior 
presenta el dominio de Mulinum (Yerba negra], sufrút ice 
de 0.30 m de a l tura , espiniscente y pulvinado. En el inferior 
domina la Nassauvia. planta cespi tosa, pigmea, de 0.20 a 
0,80 metras de a l tura , en cojines de 0.80 a 0.10 metros de 
d iámetro , con tal los ras treros 27, [Ver fot . 9. género Mulinum] 

En e' Inferior aparecen también algunas hierbas de! 
género Poa en las 'aderas, en forma c i rcu lar y algunos arbustos 
como ia Adesmia (Verba del Arr i e ro ] , en los fondos de los 
val les . Por úl t imo, en el piso superior del área car tograf iada 
de la precordi l lera . aparece un nivel herbáceo denominado 
"pompas", por ser un ambiente de peniplanicie . • • * " 

26 LONG, G.. Op. c i t . , pp. 281-288. . ^. . , r ,o •• 

Z7 RUIZ LEAL, A.. OD. c i t . ^ , : , P.--
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,iur c - i t . Foto N" 8 : Ecotono de C o l l i g u a j a y Mulinum 

y,, , d) Comunidad edáfica herbácea 
. . Piso de Stipa tenuissima (más de 2.500 m s/n.m.) 

.. . - L o s p a s t i z a l e s d e e s t e p i s o o c u p a n v a s t a s e x t e n s i o n e s 

e n l a s p a m p a s a l t a s C u a t e r n a r i a s , c o n s u e l o s p r o f u n d o s y 

f i n o s , d e t e x t u r a f r a n c o a f r a n c o a r e n o s a c o n s u a v e s p e n d i e n t e s 

d e l o r d e n d e l 5 % a ! 1 0 % . E s t a s c o m u n i d a d e s herbáceas s e 

d i s p o n e n e s p e c i a l m e n t e e n l a s c u m b r e s r e d o n d e a d a s d e l o s 

c e r r o s d e l a p r e c o r d i l l e r a m e n d o c i n a . E s t e p a s t i z a l t i e n e 

u n a a l t u r a d e 0 , 4 0 a 0 , 5 0 m e t r o s y l a c o b e r t u r a o s c i l a e n t r e 
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Foto H" 9: Mulinum tenuispinosum 

Foto H" 9: 1-Ejemplares de Mulinum 
(gráfico) 2-Ejemplares de Stipa 

3- Líquenes sobre sutrato rocoso 
4- Una cactácea 

el 70% al 80%. Domina en él la especie mencionada y la a c o m 
pañan otras gramíneas como los géneros Poa y Bromus. También 
hay algunos arbustos acompañantes como Adesmia, Verbena 
y Senecio. E n estos lugares se nota una abundancia de pastoreo 
porque algunos cojines como los de Acaena sericea presentan 
la parte aérea muy ralas . No obstante, este ambiente es el 
más bello de todos pues, después de ascender por los filos 
rocosos y abruptos de la precord i l l e ra . se llega a es tas pampas 
de formas suaves donde los coirones o pastos son movidos 
r í tm icamen te por el viento y es frecuente ver correr guanacos 
y l iebres. 
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I V . Conclusión 

L o s d i s t i n t o s p a i s a j e s d e vegetación p a r a n a t u r a i c a r t o -

g r a f i a d o s r e s p o n d e n a d i f e r e n c i a s ' o c a l e s d e c l i m a , ^ r e l i e v e , 

e s c u r r i m i e n t o y o t r a s c o n d i c i o n e s mesológicas. Así s e v e n 

d i f e r e n c i a s e n l a distribución d e l a vegetación e n t r e l o s a m b i e n 

t e s d e p l a n i c i e y d e montaña. 

E n l a l l a n u r a s e o b s e r v a n l a s c o m u n i d a d e s v e g e t a l e s 

d i s p u e s t a s e n f r a n j a s homogéneas d e t e r m i n a d a s p o r c o n d i c i o n e s 

edáficas. E n c a m b i o , e n l a montaña y e l p i e d e m o n t e , l a v e g e t a 

ción s e d i s p o n e e n p i s o s a l t i t u d i n a l e s . c a u s a d a s p o r c o n d i c i o n e s 

mesológicas. e s p e c i a l m e n t e cl imáticas. 

L a f isonomía d e l a vegetación c o r r e s p o n d e a u n a e s t e p a 

a r b u s t i v a , a v e c e s , c o n u n a p i s o i n f e r i o r herbáceo r a l o . H a y 

s o l a m e n t e u n p i s o edáfico a más d e 2 . 0 0 0 m e t r o s s / n . m . q u e 

c o r r e s p o n d e a u n a e s t e p a herbácea d e l género Stipu. 

L a f l o r a d e l a s áreas c a r t o g r a f i a d a s e s v a r i a d a . E l 

género Lurreu p r e d o m i n a e n e l p i e d e m o n t e y a p a r e c e también 

e n l a p l a n i c i e adaptándose m u y b i e n c e r c a d e ' o s guadales. 

e s p e c i a l m e n t e l a e s p e c i e cuneifolia. L o s géneros A triplex, 

Suaeda y Cortesía h a c e n e s c e s i s e n z o n a s s a l i n a s . M i e n t r a s 

q u e l o s géneros Tessaria y Phrag/nites p e r t e n e c e n a l a s áreas 

d e c o n s i d e r a b l e h u m e d a d edáfica. 
\ • ' . 

L a c a r t a d e vegetación p a r a n a t u r a ' m u e s t r a además, 

l a s z o n a s d e m a y o r i m p a c t o d e ' a a c t i v i d a d h u m a n a . T o d a 

e l área c a r t o g r a f i a d a h a r e c i b i d o l a i n f l u e n c i a antrópica p o r 

s u p r o x i m i d a d a l a c i u d a d d e M e n d o z a . 

L a c a r t a , e n l a e t a p a de , elaboración, permit ió e l análisis 

d e l a s d i s t i n t a s c o m u n i d a d e s v e g e t a l e s y l a visualización 

d e l a combinación d e f a c t o r e s mesológicos y a n t r o p i c o s . T a m 

bién s u r g e n e n e s t a e t a p a c a s o s d e a d a p t a c i o n e s o r i g i n a l e s , 

c o m o e n L a v a l l e . d o n d e c o m u n i d a d e s halófilas h a c e n e s c e s i s 

e n a m b i e n t e s m e d a n o s o s . 

Además s e d e b e c o n c l u i r q u e e l e s p a c i o c a r t o g r a f i a d o 

e s c o m p l e j o , p u e s l a interacción d e l o s f a c t o r e s m o r f o c l i m á t i -

c o s . pedológicos, a l t i t u d i n a l e s y antrópicos d a n c o m o r e s u l t a d o 

d i v e r s o s a m b i e n t e s c o n características p r o p i a s , d e t e r m i n a n d o 

l a p r e s e n c i a d e n u m e r o s a s c o m u n i d a d e s e n u n e s p a c i o n o 

m u y e x t e n s o . .... . 

L a e t a p a f i n a l , d e síntesis, t e r m i n a e n u n a clasificación 

lógica d e l a s d i s t i n t a s c o m u n i d a d e s q u e p e r m i t e c o m p r e n d e r 

e l d i n a m i s m o v e g e t a l b a j o e l p e s o d e l a s v a r i a b l e s mesológicas 

e n l o s múltiples a m b i e n t e s . E s t e t i p o d e consideración c o n d u c e 

a u n o b j e t i v o pragmático c u a ' e s l a ordenación d e l t e r r i t o r i o . 

P l a n i f l e a d e r e s , g o b e r n a n t e s y t o d o s a q u e l l o s q u e t o m a n d e c i s i o 

n e s p a r a e s t e f i n . r e q u i e r e n d i s t i n t a s c l a s e s d e información; 

e n t r e l o s c u a l e s , p o r l a f a c i l i d a d p a r a l a aprehensión g l o b a l 
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del problema, se des tacan las car tas t emá t i cas en general 
y es ta c a r t a de vegetac ión en par t icular . 

E n la rea l i zac ión de este mapa se ut i l i zaron car ta s 
elaboradas por el ingeniero Agrónomo Fide l Roig y por el 
Ingeniero E. Méndez a esca la 1:50.000. Los datos de éstas 
fueron adaptados a la e sca la ut i l i zada por el autor y enriquecidos 
desde el punto de v i s ta geográfico con técnicas de r e l e v a m i e n 
tos s in té t i cos según Long. danserogramas. perf i les , análisis 
edáf icos . ac tua l i zac ión de los datos de las áre.as cul t ivadas 
y urbanizadas,y bibl iografía espec ia l i zada . 

E l trabajo contó con el aporte c ien t í f i co del Ingeniero 
Fide l Roig . el es t ímulo del Dr . R icardo Cap i tane l l i . la incondi
cional colaboración de mi ayudante alumna C r i s t i n a Pampil lón 
y del Ingeniero Agrónomo Arnaldo R o a t t a . quien real i zó tas 
perforaciones y anál is is de suelos. 
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