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La Reserva de Biosfera “ Parque Costero del Sur" (MAB-UNESCO) incluye una porción de 
los bosques dom inados por tala (Celtis tala) y coronillo (Scutia buxifolia) conocidos como 
Talares. Los mismos constituyen la com unidad boscosa más extensa de la Provincia de 
Buenos Aires. Esta Reserva posee una superficie de 26.581 ha, formadas por un 73 % de 
distintos tipos de pastizales, 9 % de Talares, 9 % de Pajonales y 1 % de Bosques Ribereños. 
El resto lo constituyen áreas cultivadas.
Ei relevamrento estructural se llevó a cabo en tres tipos de bosque: los dominados por el 
tala, coronillo y los de codom inancia de ambas especies. Los valores totales de densidad 
y área basal para cada tipo de bosque fueron de 953 ind.ha’1 y 29,92 m2. h a 795 ind.ha- 
1 y 30,17 nrP.ha’1; 1.004 ¡nd.ha'1>y 32,71 m2.ha‘ \  respectivam ente. Se calculó también la 
distribución d© dichos parámetros por clase diam étrica y por especie.

Palabras claves: Talares, reserva de Biosfera, estructura, bosque Xérico.

The Biosphere Reserve "Parque Costero del Sur" (MAB-UNESCO) includes a xeric forest 
dominated by tala (Caltís tala) y coronillo (Scutia buxifolia) locally known as "Talares". The 
reserve covers an area of 26.581 ha, 73% of which are grasslands, 9 % Talares, 9 % 
graminoid swamps and 1% alluvial forests. The rest corresponds to areas modified by 
human activities (agriculture and quarry).
The structural analysis was carried out in three forest types mainly dominated by Tala, 
Coronillo and a mixed one.
The density and basal area values were 953 tre es .ha1 and 29,92 m2.ha 795 trees,ha 1 and 
30,17 m2.h a 1; 1.004 trees.ha '1 and 32,71 m2.ha 1 respectively. Those values by diametric 
class and species are also indicated.

Key words: Talares, biosphere reserve, structure, xeric forest.

RESUMEN

Distribution and  structure of Talares

SUMMARY
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INTRODUCCION

En la Provincia de Buenos Aires, Argen
tina, las comunidades boscosas se encuen
tran restringidas al cordón costero del Río de 
La Plata (Selva Marginal y Talares) y a la 
región oeste de la Provincia (Bosques de 
Caldén) (Parodi, 1939; Cabrera y Dawsqn, 
1944; Cabrera y Zardini, 1978). Los Talares, 
fisonomía boscosa dominada por Celtis tala 
Gill et Planch (Fam. Ulmaceae) (Tala) y Sentía 
buxifolia Reiss. (Fam. Rhamnaceae) (Coronillo) 
representan la mayor superficie boscosa de 
las tres comunidades. Estos se distribuyen 
desde San Nicolás hasta Mar Chiquita por la 
ribera Platense y la costa Atlántica (Vervoorst, 
1967), (Fig. 1). Los mismos se encuentran

vinculados a situaciones to p o g r á f ic a s  y 
edáficas particulares, tales com o barrancos, 
suelos compactos con tosca, m é d a n o s  m uer
tos y depósitos conchiles (Parodi, 194 0 ).

Los Talares han sufrido un p ro c e s o  de 
degradación muy importante desde princip ios 
de siglo como consecuencia de la  crecien te

F ig u ra  1: Ubicación dé la reserva y distribución de los 
Talares en la Provincia de Buenos Aires.

Reserve location and distribution of Talares Forest 
in Buenos Aires Province.
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actividad humana (Parodi, 1940). En la actua
lidad dicho proceso ha llevado a su desapari
ción en la zona Norte de la provincia de Buenos 
A ires. Su estructura boscosa solamente pue
de observarse al sur de la localidad de Magda
lena, donde se encuentra la porción remanen
te  mejor conservada (Arditi s f al, 1988).

Los Talares del Partido de Magdalena 
se encuentran ubicados sobre depósitos 
conchiles (albardones). Estos depósitos mari
nos se orig inaron durante ingresiones 
cuaternarias (Fidalgo et al, 1975) y represen
tan elevaciones de uno a dos metros sobre el 
nivel de las áreas adyacentes (León et al, 
1979).

Los Talares están conformados por sie
te especies arbóreas: Celtis tala (tala)t Scutia 
buxrfolia (coronillo), Jodina rhombifolia H. et. 
A(Santalaceae) (sombra de toro), Schinus 
lüng ifo lius  (L ind l.)Speg. (Anacardiaceae) 
(m o lle ), Sam bucus austra lis  Cham et. 
Schelecht (Caprifoliácea©) (saúco), Phytolacca 
dioica L. (Phytolaccaceae) (ombú) y Sapium 
haematospermum Muell. Arg. (Euphorbiaceae) 
(curupí).

* La composición aspee ífica de ios Talares 
ha llevado a considerarlos como un subdistrito 
dentro del Distrito del Algarrobo en la Provincia 
Fitogeográfica del Espinal (Cabrera, 1976) o 
bien como una comunidad edáf ica dentro de la 
Provincia Pampeana (Cabreray Willink, 1980).

Las particularidades fitogeográficas su
madas a sus características paisajísticas, cul
turales e históricas motivaron la inclusión de 
una porción considerable de los Talares del 
Partido de Magdalena en una Reserva de 
Biosfera (Murriello et al, 1989). No obstante, 
existe muy poca información sobre la superfi
cie, tipos de bosques y características estruc
turales de los mismos (Arditi et al, 1988)

El objetivo de este trabajo fue determi
nar la distribución y características estructura
les de los Talares y su superficie en relación a

las restantes unidades fisonómicas existentes 
en la Reserva. Esta información permitirá 
desarrollar planes de monitoreo y manejo del 
área.

MATERIALES Y METODOS

Identificación y distribución de las 
unidades. El trabajo se realizó sobre un mosai
co aerofotográfico sem ¡controlado (escala 
1 ;10.000) tomado en el período julio-septiembre 
de 1984 por La Base Aeronaval de Punta Indio.

Analizando forma, textura y tonalidad, 
con corroboración en el terreno, se identif icó la 
fisonomía (pastizal, pajonal, bosque) y el ori
gen (natural, antrópico). Sobre la base de 
estas características se definieron las distintas 
fotounidades. En el caso del Talar se estable
cieron, además, a partir de estos parámetros 
fotográficos, diferentes clases según la densi
dad, la especie dominante y la distribución 
espacial. La densidad se diferenció en tres 
clases: Denso (cuando las copas de los árbo
les no permitieron ver el suelo); Intermedio 
(cuando se intercalaron claros entre las co
pas); Abierto (sin contacto entre las copas). 
Según la especie dominante en: Dominancia 
de Celtis tala (esta especie caducifolia confirió 
tonos claros fácilmente apreciables en las 
fotografías tomadas durante el invierno); Do
minancia de Scutia buxifolia (la persistencia de 
las hojas durante el invierno confirió tonos 
oscuros a las unidades dominadas por esta 
especie). En cuanto a la distribución espacial 
se diferenciaron bosques en isletas y bosques 
de distribución continua. Una vez delimitadas 
las fotounidades sobre un material transpa
rente (acetato) se determinó su superficie 
utilizando una grilla.

Características estructurales. El es
tudio estructural se realizó en los tres tipos de

55



Goya et al. Distribución y características de ¡os Talares ...

56

bosque más representados en el área: bos
ques con dominancia de C. tala (BNDc), bos
ques con dominancia de S. buxifolia (BNDo) y 
bosques con codominacia de ambas especies 
(BNDm). Se aplicaron métodos areales si
guiendo un muestreo preferencial con una 
distribución sistemática de unidades muéstrales 
de 10 x 10 metros (Mateucci y Colma, 1982). 
El tamaño de la muestra fue de treinta unida
des para cada tipo de bosque. Se registró 
especie, diámetro a la altura del pecho (DAR) 
y altura de cada individuo mayor a 3 cm de 
DAR. La primer clase diamétrica considerada 
en los análisis representa un intervalo de 2 cm 
(3-5) mientras que en las restantes es de 5 cm.

Debido al patrón agregado de distribu
ción y a la elevada ramificación basal de los 
árboles, se consideraron troncos pertenecien
tes a un mismo individuo sólo a aquellos cuya 
ramificación se diferenciara claramente por 
encima de la superficie del suelo.

Se calcularon valores totales y por espe
cie de la densidad de individuos, densidad de 
troncos y área basal (Lamprecht, 1962), nú
mero de especies y altura promedio para 1/10 
ha. A partir de estos datos se obtuvo el Indice 
de Complejidad (Holdridge, 1978).

La diversidad se determinó mediante la 
aplicación del índice de Shannon y Weaver 
(1963) utilizando densidad y área basal para 
individuos mayores a 10 cm de DAP. Se 
utilizaron logaritmos neperianos.

RESULTADOS.

D is t r ib u c ió n  y  s u p e r f ic ie  de  la s  

fo to u n id a d e s . Dentro del área correspon
diente a la Reserva se identificaron cuatro 
grandes unidades de vegetación natural 
(Pastizal Pampeano, Pastizal Interalbardón, 
Pajonal y Bosques Nativos), tres unidades 
antrópicas (Campos Cultivados, Canteras de

Calcáreo y Plantaciones F o re s ta le s ) y una 
unidad que presentó una s ituac ión  intermedia 
con especies nativas e im p lantadas (Bosque 
Ribereño Mixto) (Tabla 1 ). E l Pastizal 
Pampeano se desarrolla sobre te r re n o s  eleva
dos bien drenados y más a le jados de la costa 
que el Pastizal Interalbardón. E s te  aparece en 
suelos deprimidos y anegadizos.

Tabla 1: Superficies y porcentajes en  q u e  se  presen

tan las distintas unidades fisonómicas e n  e l área de la 
reserva.

Absolute and percentage area o f th e  d ifferent 

fisiognomic unities on the reserve

Unidad Superficie (ha) %  de  area total

Pastizal Pampeano 15.165 57,05

Pastizal Interalbardón 4.050 15.23

Pajonal 2 487 9,35

Bosque nativo 2.363 8,88

Campo cultivado 1.620 6.09

Bosque ribereño 281 1,05

Bosque implantado 509 1,91

Canteras 106 0,39

Totales 26 581 100,0

El Talar representó el 8,88 % (2.363 ha) 
del total de la superficie de la Reserva (26.581 
ha). Dentro de éste se identificaron 11 unida
des. La superficie restante de bosque corres
pondió a las unidades: Bosques Ribereños 

Mixtos (naturales e implantados) y a Plantacio

nes Forestales (Tabla 2).
El patrón de distribución del Bosque 

Nativo es en isletas de tamaño variable entre 
1 y 30 ha; formando en conjunto franjas para
lelas ó subparalelas a la costa (Fig. 2). Este 
patrón se vincula a la distribución de los 
albardones de conchilla, de ancho variable
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Tabla 2: Superficie de fotounidades boscosas en el área afectada a la reserva 

Forest fotounities area on the reserve total area.

Fotounidades Superf.
(ha)

% Bosque 
Nativo

BNDm * Bosque nativo denso con codominancia de tala y 
coroniilo. 487,83 20,64

BNi *Bosque nativo con cflstribución en isletas. 453,22 19,17
BNDc •Bosque nativo denso con dominancia de ta la 392,41 •16,60
BNDo •Bosque nativo denso con dominacia de coroniilo. 314,24 13,29
BNj •Bosque nativo con diámetros de copa reducido. 190,89 8,07
BNIm •Bosque nativo de densidad intermedia con 

dominacia de tala y coroniilo . 180,75 7,64
BNAm •Bosque nativo abierto con codominancia de 

tala y coroniilo. 128,73 5,44
BNIc •Bosque nativo de densidad intermedia con 

dominancia de ta ia 76,94 3,25
BNio •Bosque nativo de densidad intermedia con 

dominancia de coroniiio. 60,25 2,54
BNAc •Bosque naüvo abierto con dominancia de 

ta ia 44,31 1,87
BNAo •Bosque nativo abierto con dominancia de 

coroniiio. 33,75 1,42

Subtotal de bosque de tala y coroniilo 2.363,32 100,0

BR

Bl

•Bosque ribereño de ceibo y plantaciones 
de sauce y (álamo.
•Plantaciones Forestales.

281,00 ha 
508,96 ha

Total 3.153,28 ha

entre 50 y 100 m, sobre los que se desarrolla 
el bosque.

Los bosques nativos densos represen
taron, en conjunto, la principal unidad con el 
50% (1.200 ha) del total de Talares existentes 
en la reserva. La distribución horizontal de las 
distintas unidades de bosque se relaciona con 
la distancia a la costa. Los bosques de C. tala 
se encuentran generalmente en los albardones 
más altos y alejados de la costa, mientras que 
los bosques con dominancia de S. buxifolia se 
ubican en áreas cercanas ai río. Los albardones 
intermedios se hallan ocupados por bosques 
con codominancia de ambas especies (Fig. 2).

A medida que se asciende latitudinalmente 
este patrón varía, encontrándose bosques 
con dominancia de C. tala muy próximos a la 
costa asociados a médanos costeros (León et 
al, 1979).

Características estructurales de las 
principales unidades boscosas. La fisono
mía de los Talares se caracteriza por presen
tar una elevada ramificación basal. Los indivi
duos} se encuentran distribuidos enforma agre
gada formando grupas mono ó biespecíficos 
de árboles contactados por su base. Este 
hecho obligó a establecer el criterio señalado
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Figura 2: Distribución de tas distintas 

fotounidades boscosas:

BNIm: Bosque mixto intermedio 

BNDo: Bosque de coronüio denso 

BNDi: Bosque de coronillo en isietas 

BNDm: Bosque mixto denso 

BNDc: Bosque de tala denso

BNDmi: Bosque mixto en isietas. 

(Fuente: Arditi e ta M  988).

Forest fotouciíties distribution:

BNIm: mixed forest intermediate 

BNDo: coronillo forest dense 

BNDoi: coronillo forest in island 

BNDm: mixed forest dense 

BNDc: iaia forest dense

BNDmi: mixed forest in island 
(Source: Arditi ef a/; 1988)

anteriormente para atribuir dos o más troncos 
a un mismo individuo.

La altura del dosel es de 7 m. Se presen
tó un estrato arbóreo único y continuo siendo 
el estrato arbustivo casi inexistente.

El Error Estándar de la Media fue menor 
al 10% en la estimación de la densidad total y 
de las especies más importantes en las tres 
situaciones muestreadas.

El bosque con dominancia de C. tala 
(Bosque de Tala) constituye la unidad más 
homogénea. Tanto en densidad como en área 
basal esta especie superó el 90 % en valores 
relativos a las restantes (S. buxifolia y S, 
australis) (Figs. 3a y 4a). Considerando indivi
duos mayores de 3 cm de DAP, la densidad y 
área basal fueron de 1.563 ind.ha*1 y 38,44 
m2.ha-1 respectivamente. Para individuos ma
yores de 10 cm de DAP dichos valores fueron 
de 953 ind.ha’1 y 29,92 rrF.ha*1. Al igual que en 
las otras unidades relevadas se observó una 
alta concentración de individuos y troncos

entre 5 y T5 cm de DAP y una disminución 
acentuada hacia las clases extremas (Fig. 3a). 
El número promedio de troncos por árbol fue 
de 2 ,7 . No se observaron individuos mayores 
de 30 cm de DAP.

El bosque con dominancia de S. buxifolia 
(Bosque de Coronillo) presentó un aspecto 
diferente al anterior, mostrando un sotobosque 
umbrío y con escasa vegetación herbácea. 
Las especies arbóreas registradas fueron, 
además de la dominante, C. tala, J. rhombifofía, 
S. longifolius, S. australis, P. dioica y S. 
haematospermum.

Los valores de densidad y área basal 
para individuos mayores de 3 cm de DAP 
fueron de 1.195 ind.ha*1 y 35,70 m2.ha*1 res
pectivamente, mientras que para individuos 
mayores de 10 cm de DAP fueron de 795 
ind.ha*1 y 30,17 mMia*1 (Figs. 3b y 4b). El 
número promedio de troncos por árbol fue de 
2,5. No se observaron individuos mayores de 
45 cm de DAP.
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Figura 3: Distribución de la densidad por clases diamétricas y por especies para las tres unidades de bosque: 
A: Bosque de tala, B: Bosque de coronillo y C: Bosque mixto.

Density distribution per diametric classes and per species for each of three forest types: A: Tala forest, B: Coronillo 
forest y C: mixed forest.
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Figura 4: Distribución del área basal por clases di&métricas y por especie para las tres unidades de bosque: A: 
bosque de tala, B;bosque de coronillo y C: bosque mixto.

Basal area distribution per diametric classes and per species for each of threr forest types:
A: tala forest, B: coronillo forest y C: mixed forest
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Las especies registradas en el bosque 
con codom inancia de C. tala y S. buxifoiia 
(Bosque M ix to ) fueron, además de las 
codom inantes, J. rhombifoiia, S. iongifoiius y 
S. haem atosperm um .

Los va lo res de densidad y área basal 
para ind ividuos mayores a 3 cm de DAP fueron 
de 1.503 ind.ha*1 y 34,69 nr̂ .ha*1, mientras que 
para ind ividuos mayores de 10 cm de DAP 
fuer.on de 1.004 ind.ha*1 y 32,71 m2.ha*\ res
pectivam ente (Figs. 3c y 4c). El número pro
medio de troncos por individuo fue de 1,5. No 
se registraron individuos mayores de 80 cm de 
DAP.

Las curvas de distribución de la densi
dad m ostraron mínimas modificaciones cuan
do se incluyeron los individuos entre 1 y 3 cm 
de DAP dada su baja densidad. Dichos indivi

duos no se incluyeron en los análisis finales por 
no disponerse de valores de densidad de los 
mismos para todas fas situaciones.

Los valores totales de densidad y área 
basal obtenidos para las tres unidades, no 
mostraron grandes diferencias entre sí. Sin 
embargo analizando dichos parámetros por 
especie aparecieron marcadas diferencias 
que permitieron definir claramente las unida
des.

El mayor I.C correspondió al bosque 
mixto y el menor al bosque de tala. Esta 
diferencia es debida al mayor número de espe
cies en el primero.

Él bosque de coronilio presentó el valor 
más alto de IT, tanto para valores de área 
basal como de densidad.

Tabla 3: Diversidad específica (H"), fndices de complejidad (IC), densidad y área basal para Das distintas 
unidadesde bosque.

Shannon-Weaver diversity index (H"), Holdridge compexity index (IC) total density and total basal area for each 
of three types of forest.

Tipo de Bosque
dens.

H
a. basal

I.C. Densidad 
>10 cm

Area basal 
>10 cm

Bosque de Tala 0,36 0,31 5,98 953 29,92
Bosque de Coronillo 1,06 1,05 7,80 795 30,17
Bosque mixto 0,81 0,99 9,43 1.004 32,71

DISCUSION

Si bien todas las especies presentes en 
los Talares pertenecen a la P rovincia 
Fitogeográfica del Espinal, es posible obser
var diferentes tendencias en cuanto a su dis
tribución en otras Provincias Fitogeográficas. 
En el caso de S. buxifoiia, S. australis, P. dioica 
y S. haematospermum es posible observar 
que su distribución se extiende a Provincias 
Fitogeográficas más húmedas que el espinal
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como las Selvas Paranaenses y su continua
ción como Selvas Marginales. Por el contrario, 
C. tala, J. rhombifoliay S. Iongifoiius aparecen 
en regiones más secas como las Provincias 
del Monte y Chaqueña (Cabrera, 1976).

La relación entre la distancia a la costa 
y la altura de los albardones con su composi
ción específica, podría vincularse a diferentes 
comportamientos de las especies en relación
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a la disponibilidad de agua, siguiendo una 
distribución coherente con lo observado en las 
distintas Provincias Fitogeográficas. La domi
nancia de C. tala tiende a manifestarse en los 
albardones más altos y alejados de la costa 
(más xóricos) mientras que S. buxifolia tiende 
a ser dominante en aquellos más bajos y más 
cercanos.

S. haematospermum es una especie 
típica de lugares anegables, se ubica invaria
blemente en los bordes de los albardones y se 
podría decir que no es una especie caracterís
tica del Talar. P. dioica es muy abundante en 
las áreas selváticas del Norte de Corrientes, 
Este de Formosa y Chaco (Rumiz ef a/, 1986; 
Arditi y Placci, 1990), y su presencia en la 
Provincia de Buenos Aires parecería estar 
favorecida por la actividad humana. Sus semi
llas son dispersadas por mamíferos omnívoros 
como los pecarías ( Tayassu sp.) (Brown, obs. 
pers.). Su distribución asociada a las viviendas 
podría relacionarse con la dispersión por parte 
de los chanchos domésticos que consumen 
sus frutos (Brown, obs. pers.). S. longifolius 
parece mostrar una tendencia a ubicarse en 
sitios disturbados y elevados (Protomastro y 
Ribichich, 1989).

Dentro de las tres fisonomías estudia
das estructuralmente, el bosque de tala es la 
que mayor correspondencia presentó entre 
las características fotográficas y estructura
les. Esto se debió a que en dicha unidad la 
especie C. tala presentó una clara superiori
dad en los valores de las variables estructura
les, prevaleciendo en las fotografías los tonos 
claros conferidos por dicha especie. En las 
otras dos unidades resultó más complejo esta
blecer dicha relación. El bosque mixto presen
tó una menor densidad de C. tala que el 
bosque de coronillo, pero lo que definió su 
aspecto más claro en las fotografías fue la 
mayor densidad de individuos de gran tamaño 
(mayores de 20 cm de DAP).

La acentuada prevalencia d e  individuos 
pertenecientes a clases d ia m é tric a s  interme
dias en todas las unidades e s tu d ia d a s , puede 
relacionarse con el tipo de m a n e jo  al que se 
ven sometidas y con aspectos autoecoJógícos 
o de interacción entre especies. L a  escasez de 
individuos en las clases d iam é tricas  superio
res se explica por el hecho de  que estos 
bosques han sido explotados m ed ian te  “tala 
rasa” regenerándose luego por rebro te . Dado 
que a partir de cada individuo surgen  de dos a 
cinco brotes, el resultado de dicho tratamiento 
es una estructura altamente ram ificada y con 
una elevada proporción de individuos dentro 
de una misma dase de tamaño. Esta explota
ción forestal ha sido tan intensa que en la 
actualidad prácticamente no existen bosques 
que no hayan sido talados en los últimos50-60 
años. Como excepción puede observarse un 
pequeño núcleo en la Ea. “El Destino”. En este 
caso la fisonomía del bosque es diferente, con 
individuos de fuste principal bien definido y 
alturas de 9 a 10 m.

Por otra parte, las bajas densidades de 
individuos menores de 10 cm de DAP y la 
ausencia de renovales estarían reflejando una 
baja o nula renovación. Este hecho suele 
relacionarse con el efecto destructivo del piso
teo del ganado sobre los renovales y los 
cambios ocasionados a la estructura del suelo.
Sin embargo, resulta notable el hecho de que 
en sitios que han permanecido sin ganado 
durante cinco años no se observan diferencias 
apreciables en la densidad de renovales (Rep. 
com. pers.). Por otra parte, las características 
de los materiales que conforman el horizonte 
A1 (franco, granular fino moderado, blando 
friable no plástico con fragmentos de conchillas 
y rodados calcáreos) (Sanchez, com. pers.) 
hacen poco probable la compactación de es
tos suelos. Es posible atribuir la baja renova
ción a mecanismos de autorregulación propios 
de la comunidad arbórea, como inhibición del
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crecimiento por sombreado ó liberación de 
sustancias aieiopáíicas de efecto inter ó 
intraespecífico.

Teniendo en cuenta las características 
estructurales, demográficas y los productos 
demandados en la zona (principalmente ma
dera corta para leña) resulta factible la aplica
ción de un Sistema Silvicultural de Monte Bajo 
de Selección (Hawley y Smith, 1982) con 
turnos entre 20 y 40 años. Este sistema permi
tirá  mantener un mosaico de rodales en distin
tos estados de recuperación. Es necesario 
determ inar el número de veces que puede 
repetirse este manejo en un mismo rodal sin 
conducirlo a un estado de matorral permanen
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