
Summary 
Background and aims: The demand for native ornamentals species has increased 

and the utilization of novel ornamental crops is a way of promoting their use and 
care by the community. Considering the high richness of the Tandilia hills, the 
objective of this study was to survey native plants with potential ornamental value 
and to propose suggestions for their use in landscaping.

M&M: From the floristic survey carried out in a hill area of the south of Tandilia, a list 
of native species with potential ornamental value was made. For each species, it 
was recorded: growth habit; ornamental morphological attributes; flowering season 
and, depending on the environment’s characteristics where they thrive, at least one 
suggestion for landscaping use was made.

Results: A total of 47 species were proposed as ornamental, with predominance of 
perennial herbs (34), shrubs (11) and spring flowering. Foliage was the most frequent 
ornamental attribute. The main suggestion use category was: full-sun beds in shallow 
soils, followed in decreasing order by full-sun beds in deep soils; rock gardens, green 
roofs or full-sun vertical gardens; partial shadow beds in deep soils; partial shadow 
beds in shallow soils; shadow beds or shadow vertical gardens ponds.

Conclusions: The southern hill areas of Tandilia have native flora of potential 
ornamental value that could be used in landscaping integrating different plantations, 
enhancing their cultural and patrimonial value.
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reSumen

Introducción y objetivos: La demanda de especies nativas con fines ornamentales 
ha aumentado y su uso representa una estrategia de valoración y conservación de 
las mismas por parte de la comunidad. Considerando la riqueza de las sierras de 
Tandilia, el objetivo de este trabajo fue relevar nativas de valor ornamental potencial 
y proponer sugerencias de uso de las mismas en espacios verdes.

M&M: Del relevamiento florístico de un área del sur de Tandilia se elaboró un listado 
de especies nativas de uso ornamental potencial. Para cada especie se registró: 
hábito de crecimiento; atributos morfológicos ornamentales; época de floración y, 
según las características de los ambientales donde prosperan, se le adjudicó al 
menos una sugerencia de uso.

Resultados: Se proponen 47 especies ornamentales, predominando las hierbas 
perennes (34) y los arbustos (11) y las floraciones primaverales. El follaje fue el 
atributo ornamental más frecuente. La principal sugerencia de uso fue la categoría 
macizos y/o canteros a pleno sol en suelos poco profundos, seguida de: macizos 
y/o canteros a pleno sol en suelos profundos; jardines de rocallas, techos verdes 
y/o jardines verticales a pleno sol; macizos y/o canteros a media sombra con suelos 
profundos; macizos y/o canteros a media sombra con suelos poco profundos; 
macizos, canteros y/o jardines verticales a la sombra; estanques.

Conclusiones: Las áreas del sur de Tandilia poseen flora nativa de potencial valor 
ornamental que podrían emplearse en el diseño de espacios verdes integrando 
distintas plantaciones, realzando su valor cultural y patrimonial.

PalabraS clave

Biodiversidad, flora autóctona, paisajismo, planta indígena, producción vegetal, 
prospección, rrecurso genético vegetal.
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introducción

La saturación del mercado floricultor mundial 
con materiales tradicionales ha provocado un 
creciente interés en novedades, tanto en forma de 
cultivares como en nuevas introducciones de la 
naturaleza (Heywood, 2001) por lo que muchos 
países consideran a su flora nativa como una fuente 
de tales introducciones (Eynard et al., 2020). En 
los últimos años, el uso de plantas nativas con fines 
ornamentales ha aumentado gracias a la demanda 
de paisajistas y particulares que se interesan 
en el uso de estas especies ya que les permiten 
diseñar espacios verdes biodiversos, jardines 
ecosistémicos y de estilo naturalista, así como crear 
corredores biológicos. A su vez, la producción y 
utilización de recursos fitogenéticos nativos con 
fines ornamentales trae aparejados beneficios 
tales como la reducción del mantenimiento de los 
espacios verdes, por estar localmente adaptados, 
y la posibilidad de recrear la identidad regional 
(Burgueño & Nardini, 2018; Eynard et al., 2020), 
rescatando así el valor cultural y patrimonial que 
representan. 

La pérdida de hábitat junto a otros impulsores 
de impacto antrópico sobre los ecosistemas, como 
las invasiones biológicas, la explotación directa de 
organismos, la contaminación y el cambio climático, 
conducen a la disminución de la biodiversidad 
(Díaz et al., 2019), lo que en particular impacta 
negativamente sobre las especies nativas (Chase 
et al., 2020). Debido a esto, es necesario llevar 
adelante estrategias para la conservación de la flora 
autóctona. Entre las estrategias se encuentran la 
conservación in situ, que incluye la conservación 
de los ecosistemas y los ambientes naturales, y 
el mantenimiento y recuperación de poblaciones 
viables de especies en los ambientes donde se 
encuentran, y la conservación ex situ, que es la 
conservación de la diversidad biológica que ocurre 
fuera de los ambientes naturales (CBD, 2011). En 
este contexto, la difusión y uso de especies vegetales 
nativas con fines ornamentales es una forma de dar 
a conocer dichos recursos y divulgar la importancia 
de su preservación, tanto por el valor intrínseco 
como instrumental asociado a los servicios 
ecosistémicos que brindan (Pascual et al., 2022; 
Polo et al., 2024). Así, estas prácticas se convierten 
en estrategias de valoración, y en particular, de 
conservación de las plantas nativas por parte de 

la comunidad (Echeverría & Camadro, 2020). 
A su vez, el cultivo y posterior venta o donación 
de nativas ornamentales mejora la posibilidad 
de supervivencia de aquellas especies raras y/o 
amenazadas, contribuyendo a la conservación de la 
biodiversidad (Di Martino et al., 2020).

Muchas de las plantas nativas que en la actualidad 
son ofrecidas como ornamentales en los viveros se 
obtienen a partir de semillas o esquejes, previa 
recolección del material inicial o germoplasma de 
base (silvestre) en las áreas de origen. Sin embargo, 
el proceso para obtener cultivares con características 
particulares y estables vinculadas al aspecto (forma, 
color, porte, etc.), requerimientos de crecimiento o 
cuidado (condiciones lumínicas, tipo de sustrato, 
etc.) y/o características fitosanitarias (resistencia 
o tolerancia a plagas) de la planta es mucho más 
complejo. La obtención de cultivares se inicia con la 
prospección y exploración de germoplasma vegetal 
relacionado con las especies de interés, seguida de 
la recolección del material vegetal de los taxones 
candidatos (Soto et al., 2011; Facciuto et al., 2019), 
contando con un permiso de colecta y adecuándose 
a las normas para ello de acuerdo al territorio 
(Facciuto et al., 2022). Para esto en las expediciones 
a los sitios de interés no sólo se realiza la búsqueda 
de las plantas y la recolección de diásporas para su 
futura multiplicación, sino que también se recoge 
información vinculada a los atributos morfológicos 
de las mismas y a las características ambientales 
que presenta el sitio donde prosperan (Alonso, 
com. pers.). Posteriormente se caracterizan los 
materiales a fin de detectar variabilidad genética 
y se estudia su comportamiento bajo condiciones 
de cultivo, pudiendo ser objeto de actividades de 
mejoramiento genético vegetal (selección masal, 
cruzamientos inter- e intraespecíficos, mutagénesis, 
transformación genética, etc.), antes de ser 
evaluadas y finalmente incorporadas al mercado 
floricultor (Soto et al., 2011; Datta, 2022; Bugallo 
& Facciuto, 2023). 

Las grandes extensiones de llanura que 
caracterizan a la provincia de Buenos Aires, solían 
estar cubiertas por pastizales naturales. Dichos 
pastizales han experimentado un proceso de 
transformación y fragmentación debido al avance 
de distintas formas de intervención antrópica, por 
lo que ahora el paisaje corresponde a una matriz 
casi continua de campos dedicados a actividades 
agropecuarias (Azpiroz et al., 2012; Yezzi et al., 
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2018), solo interrumpida por las sierras de los 
Sistemas de Ventania al SO, y de Tandilia al SE 
(Fig. 1) (Dalla Salda et al., 2006). Particularmente, 
el cordón de sierras y cerros del Sistema de 
Tandilia (o Sierras Septentrionales), que corre 
con rumbo noroeste-sudeste desde el centro de 
la provincia hasta la localidad de Mar del Plata, 
limita en parte la realización de actividades 
productivas agropecuarias. Debido a esto, algunos 
sitios serranos permanecen inalterados y conservan 
remanentes de la vegetación prístina (Alonso et al., 
2009a). Por esto son considerados “hotspots” de 
biodiversidad ya que sus componentes florísticos 
están integrados por numerosas especies nativas e 
incluso endémicas, algunas de las cuales presentan 
algún grado de amenaza (Delucchi, 2006; Herrera 
& Laterra, 2011; Kristensen et al., 2014; Echeverría 
et al., 2017, 2023). 

Considerando la riqueza florística de las áreas 
serranas de Tandilia, el objetivo del siguiente 
trabajo fue relevar, en diferentes ambientes serranos 
del extremo sudoriental de Tandilia, especies 
vegetales nativas de valor ornamental potencial y, 
para dichas especies, registrar la época de floración 
y las características del ambiente donde prosperan 
para formular a priori sugerencias de uso de las 
mismas en el diseño de espacios verdes.

Materiales y Métodos

Área de estudio
El trabajo se llevó a cabo en el área de reserva 

natural estricta dentro de la Reserva Natural 
Privada Paititi (RNP) (37° 54′ S-57° 49′ O; 
datum geodésico WGS84) que está ubicada en el 
sector orográfico Grupo de las Sierras de Mar del 
Plata (partido de General Pueyrredón, provincia 
de Buenos Aires, Argentina) en el extremo 
sudoriental del sistema serrano de Tandilia (Fig. 
1) (Guazzelli, 1999; Echeverría et al., 2023). La 
reserva natural estricta está integrada por una zona 
serrana denominada Sierra Chica y por un arroyo 
que rodea la base de la ladera oeste formando 
un pequeño estanque antes de continuar rumbo 
N-E (Fig. 1), abarcando aproximadamente 40 ha. 
La Sierra Chica tiene orientación N-S, con una 
elevación máxima de 156 m s.n.m. en la parte 
superior y un mínimo de 86 m s.n.m. en el estanque. 
Está compuesta principalmente por un basamento 

precámbrico que por encima presenta un estrato 
del Paleozoico Inferior (ortocuarcitas) sobre el 
cual se depositan sedimentos de origen cenozoico. 
Esta acumulación de sedimentos dio lugar al 
desarrollo de suelos Molisoles de profundidad 
variable, textura franca, con pH ligeramente ácido 
y alto contenido de materia orgánica (Osterrieth 
& Cabria, 1995; Dalla Salda et al., 2006; Álvarez 
et al., 2012; Echeverría et al., 2023). En base a la 
clasificación de Thornthwaite, el clima zonal es 
húmedo-subhúmedo, mesotermal, con escaso a 
nulo déficit hídrico (Cabrera, 1976). Se caracteriza 
por ser templado marítimo, atemperado por la 
influencia oceánica, con un promedio anual de 
temperaturas medias de 14 °C, y promedios anuales 
de temperaturas máximas de 19,6 °C y mínimas de 
8,7 °C. Las precipitaciones promedio oscilan entre 
800 y 900 mm anuales, con distribución regular 
en el año, aunque frecuentemente se producen 
leves déficits hídricos en verano y/o excedentes en 
invierno (Falasca, 2000). 

Pertence al Distrito Pampeano Austral de la 
Provincia Pampeana, incluido en el dominio 
Chaqueño de la región fitogeográfica Neotropical 
(Cabrera, 1968, 1976). El paisaje original 
del área de estudio carecía de la presencia de 
especies arbóreas nativas, a excepción de algunas 
comunidades aisladas de “tala” (Celtis tala Gillies 
ex Planch.), de “sauco” (Sambucus australis 
Cham. & Schltdl.) y de “sauce criollo” (Salix 
humboldtiana Willd.) (Haene, 2006; Mazzolari 
& Comparatore, 2014). Echeverría et al. (2017, 
2023) llevaron adelante relevamientos de la flora 
vascular del área e identificaron 370 especies, 
siendo el porcentaje de nativas superior al 70%. 
A partir de dichos relevamientos se determinó 
que la fisonomía de la vegetación del área de 
estudio está dominada por una gran área abierta 
cubierta de Gramíneas (Poaceae) que conforman 
“pastizales de flechillas” (especies de los géneros 
Piptochaetium, Nassella y Amelichloa, entre 
otros) y “pajonales de paja colorada” (Paspalum 
quadrifarium Lam.). A su vez, en las zonas más 
bajas del terreno y en los suelos encharcados o 
con una lámina de agua permanente o temporaria, 
se registraron especies flotantes y palustres 
características de cursos y hoyas de agua dulce 
(Juncus spp., Cyperus spp., Eleocharis spp., Typha 
latifolia L., Azolla filiculoides Lam., Lemna gibba 
L.). En las laderas de las sierras se observaron 
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Fig. 1. Área de estudio y ambiente serrano. A: Mapa de Argentina (gris oscuro) y de la provincia de Buenos 
Aires (gris claro), con delimitación de los Sistemas serranos de Tandilia y Ventania y la Reserva Natural 
Paititi (RNP). B: Vista de una ladera de la sierra.

sectores con estratos arbóreos dominados por 
la exótica “acacia australiana” o “acacia negra” 
(Racosperma melanoxylon (R.Br.) Pedley), así 
como estratos arbustivos con predominancia de 
Baccharis dracunculifolia DC. subsp. tandilensis 
(Speg.) Giuliano acompañados por Colletia 
paradoxa (Spreng.) Scal., B. articulata (Lam.) 
Pers. y Dodonaea viscosa Jack. A su vez, en los 
suelos más profundos y húmedos de las laderas se 
encontraron “cardales” con abundancia de especies 
del género Eryngium L. En la cima de la sierra o 
próximo a ella, donde abundan los afloramientos 
rocosos, se registraron especies adaptadas a 
ambientes con roca expuesta, condiciones de alta 
exposición solar directa y poco sustrato y, por 
ende, con períodos de escasez de agua, como en 

el caso de algunos helechos (Doryopteris triphylla 
(Lam.) H. Christ. Anemia tomentosa (Savigny) 
Sw.), cactus (Gymnocalycium gibbosum (Haw.) 
Pfeiff.) y orquídeas (Chloraea membranacea 
Lindl., Bipinnula penicillata (Rchb. f.) Cisternas & 
Zalazar). En estos ambientes restrictivos también se 
encontraron subarbustos o sufrútices (Sommerfeltia 
spinulosa (Spreng.) Less., Neja pinnifolia (Poir.) 
G.L. Nesom, Achyrocline satureioides (Lam.) 
DC., Stevia satureiifolia (Lam.) Sch. Bip. ex 
Klotzsch), distintas hierbas (Lathyrus spp., Acmella 
decumbens (Sm.) R.K. Jansen), especies bulbosas 
(Zephyranthes spp., Ipheion uniflorum (Graham) 
Raf.) y una bromeliácea epífita (Tillandsia bergeri 
Mez) (Echeverría et al., 2017; Echeverría et al., 
2023). 
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Metodología
Se realizó una revisión bibliográfica a fin de 

identificar las especies nativas que actualmente se 
cultivan y comercializan con fines ornamentales 
en la Argentina. Para ello se consultó bibliografía 
sobre especies vegetales nativas cultivadas en 
dicho país (Dimitri, 1988; Morero et al., 2014; 
Soto et al., 2014; Burgueño & Nardini, 2018; 
Facciuto et al., 2019; Imhof et al., 2019; Eynard 
et al., 2020; Nardini, 2023). A su vez, en julio de 
2021 se recurrió a la Red de Viveros de Plantas 
Nativas de la Argentina (REVINA) que suministró 
el listado de viveros especializados en cultivo y/o 
comercialización de especies vegetales nativas. De 
esta manera se contactó a los viveristas ubicados 
en los partidos y departamentos próximos al 
área de estudio, a saber, ciudad de Buenos Aires 
(CABA) y aquellos de las provincias de Buenos 
Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y La Pampa, 
quienes suministraron los catálogos de las plantas 
que ofrecen. 

A partir del relevamiento de flora vascular 
llevado a cabo en el área de estudio por 
Echeverría et al. (2023), se cotejaron las especies 
vasculares nativas identificadas en dicha área 
con aquellas presentes en los catálogos de los 
viveros contactados. De esta forma se obtuvo 
el listado de especies nativas de uso ornamental 
actual presentes en el área de estudio (ver 
Apéndice S1). Posteriormente, para las especies 
no incluidas en el listado anterior se registró el 
hábito de crecimiento y los atributos morfológicos 
señalados por Schmith (1980 en Espejel & 
Ojeda, 1995) para considerar de valor ornamental 
a las plantas nativas, a saber: a) follaje fino 
o atractivo; b) abundantes y coloridas flores; 
c) frutos y/o semillas coloridas o atractivas; 
d) alguna característica sobresaliente, como 
arquitectura atípica de la planta. A partir de esto, 
las especies fueron distribuidas en dos categorías: 
especies sin sugerencia actual de cultivo como 
ornamental y especies ornamentales potenciales. 
Para las Angiospermas se registró in situ la 
estación del año donde ocurre la floración. A su 
vez, se registraron las características del sustrato 
(agua vs. suelo; en este último caso también 
profundidad) y las condiciones lumínicas (pleno 
sol, media sombra, y/o sombra) de los sitios donde 
prosperaba cada especie, a fin de caracterizar el 
ambiente. 

Con los datos registrados se elaboró un listado 
con las especies señaladas como ornamentales 
potenciales donde consta, para cada una, familia y 
nombre científico actualizado de acuerdo a http://
www.floraargentina.edu.ar/. Según la familia de 
cada especie, se las clasificó como Angiospermas 
(APG IV, 2016) o helechos (Smith et al., 2006). A su 
vez, se indicó el hábito de crecimiento y el atributo 
ornamental considerado como más llamativo y, 
para las Angiospermas, la época de floración, según 
la fenología registrada in situ. Teniendo en cuenta 
las características ambientales donde prosperan las 
especies, a cada una se le adjudicó al menos una de 
las siguientes categorías de sugerencia de uso en 
el diseño de espacios verdes (Fig. 2): 1) jardines 
de rocallas, techos verdes y/o jardines verticales a 
pleno sol con suelos de muy poca profundidad (< 
25 cm de profundidad); 2) macizos y/o canteros a 
pleno sol con suelos poco profundos (25-50 cm de 
profundidad); 3) macizos y/o canteros a pleno sol 
con suelos profundos (> 50 cm de profundidad); 4) 
macizos y/o canteros a media sombra con suelos 
poco profundos (25-50 cm de profundidad); 5) 
macizos y/o canteros a media sombra con suelos 
profundos (> 50 cm de profundidad); 6) macizos, 
canteros y/o jardines verticales a la sombra; y 7) 
estanques.

reSultadoS y diScuSión

De las 265 especies vasculares nativas 
identificadas por Echeverría et al. (2023) en el área 
de estudio, 75 se encontraron en la bibliografía y/o 
en los listados de los viveros como especies que se 
cultivan y/o comercializan como ornamentales en la 
actualidad (Anexo 1). De las restantes especies, se 
proponen 47 como ornamentales potenciales (Tablas 
1 y 2, Figs. 3-6). Estos resultados dejan en evidencia 
no sólo el alto número de especies vasculares 
nativas de las sierras del extremo sudoriental de 
Tandilia que actualmente se hallan bajo cultivo 
como ornamentales, sino también la potencialidad 
ornamental que poseen otras especies nativas del 
área analizada, hasta ahora no consideradas. La 
notable riqueza de especies nativas de la Argentina 
que poseen valor ornamental actual es bien conocida 
ya que a partir de germoplasma vegetal procedente 
de distintas regiones del país se han obtenidos 
cultivares, como aquellos pertenecientes a los 

http://www.floraargentina.edu.ar/
http://www.floraargentina.edu.ar/
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Fig. 2. Procedimiento de clasificación de las especies nativas de valor ornamental potencial y sugerencias 
de uso en el diseño de espacios verdes.

géneros Nierembergia Ruiz & Pav., Glandularia 
J.F. Gmel., Mecardonia Ruiz & Pav., Tecoma Juss., 
Handroanthus Mattos y Alstroemeria L., entre 
otros, y que hoy en día se encuentran disponibles en 
el mercado floricultor (Soto et al., 2011; Bologna, 
2018; Facciuto et al., 2021; Bugallo & Facciuto, 
2023). A su vez, numerosas especies de plantas 
vasculares de la Región Pampeana que presentan 
follajes, flores o frutos atractivos, están siendo 
caracterizadas y evaluadas por investigadores 
con la intención de, en el futuro, ser utilizadas en 
espacios verdes (Echeverría & Alonso, 2010, 2012; 
Soto et al., 2011; Echeverría & Camadro, 2017; 
Facciuto et al., 2019, Echeverría & Camadro, 2020; 
Echeverría et al., 2021). 

En relación a las familias botánicas, aquellas 
mejor representadas fueron Asteraceae, con 
ocho especies, Poaceae, con siete y Fabaceae 

y Oxalidaceae,  con cuatro.  La mayor 
representatividad de especies ornamentales 
potenciales pertenecientes a las familias 
Asteraceae, Poaceae y Fabaceae guarda relación 
con resultados similares de riqueza por familia 
registrados a nivel país (Zuloaga et al., 2019) y 
ha sido reportada también en otros relevamientos 
de áreas serranas del Sistema de Tandilia, 
específicamente en sierras de los partidos de Azul 
(Valicenti et al., 2005; D’Alfonso et al., 2015), 
Balcarce (Escaray, 2007; Alonso et al., 2009a) 
y Tandil (Frangi, 1975), así como en el área de 
estudio (Echeverría et al., 2017; 2023). 

Entre las especies vasculares propuestas como 
ornamentales potenciales predominan las hierbas 
perennes (34), seguidas por los arbustos (11); se 
proponen además una hierba anual, una bienal y 
una enredadera perenne (Tablas 1 y 2). En el área 
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Tabla 2. Helechos nativos de valor ornamental potencial, incluyendo hábito de crecimiento y atributo 
ornamental llamativo y sugerencia de uso en el diseño de espacios verdes, ordenados por familia 

botánica. 

Familia Nombre Científico Hábito AOL
SU1 SU2 SU3

Blechnaceae Blechnum auriculatum Cav. HP Follaje × ×

Dryopteridacea Polystichum montevidense 
(Spreng.) Rosenst.

HP Follaje ×

Pteridaceae Doryopteris triphylla (Lam.) Christ HP Follaje × ×

Pteridaceae Pellaea ternifolia (Cav.) Link HP Follaje ×

Pteridaceae Pteridium esculentum (G. Forst.) 
Cockayne var. arachnoideum

HP Follaje × ×

Woodsiaceae Woodsia montevidensis 
(Spreng.) Hieron.

HP Follaje ×

Referencias= AOL: Atributo Ornamental Llamativo, HP: hierba perenne, SU1: Macizos y canteros a 
pleno sol en suelos profundos, SU2: Macizos y canteros a media sombra en suelos poco profundos, SU3: 
Macizos, canteros y/o jardines verticales a la sombra.

de estudio predominan pastizales de flechillas, 
pajonales, cardales y arbustales, comunidades 
vegetales típicas de los suelos serranos y 
roquedales de Tandilia (Frangi, 1975; Echeverría 
et al., 2023), en las que abundan hierbas perennes, 
sufrútices y arbustos. Esta situación explicaría el 
predominio de especies ornamentales potenciales 
de las categorías hierbas perennes y arbustos 
por sobre las restantes categorías de hábito de 
crecimiento. A su vez, el área presenta bajos 
niveles de alteración ambiental, lo que favorece 
a las especies de ciclo perenne características 
de estados sucesionales avanzados (Begon et 
al., 2006; Flores & Sarandón, 2014; Polo et al., 
2024). 

La floración de las poblaciones de las especies 
seleccionadas se registró mayoritariamente en 
primavera y en primavera con prolongación 
hacia el verano, siendo sólo 11 las que se 
hallaron en flor en el otoño. Entre estas últimas, 
la mayoría registró floración prolongada, desde 
la primavera y/o el verano hasta el otoño. Por el 
contrario, algunas especies mostraron un periodo 
de floración más breve, como Baccharis glutinosa 
Pers. (Fig. 4A), que sólo registró floración en 
otoño, y Mimosa rocae Lorentz & Niederl. (Fig. 
5C), que floreción en otoño y brevemente en 
invierno (Tabla 1).

El predominio de floraciones primaverales y 
primavero-estivales es coincidente con lo que 
ocurre en la mayoría de las Angiospermas las 
cuales al reconocer las señales exógenas propias 
del aumento progresivo de la duración de los días 
y de la temperatura tras el invierno, las integran 
con las señales endógenas, ligadas al estado 
nutricional y hormonal, para desencadenar la 
floración (Blázquez et al., 2001). 

De acuerdo con Brookes (2007), en los 
parques y jardines diseñados, la importancia de 
un esquema de plantación no está dado sólo por 
el aporte primaveral y/o estival que hagan las 
plantas en el jardín, sino que depende también de 
su rendimiento durante el resto de las estaciones 
del año. En función de esto, un esquema de 
plantación cuidadosamente organizado es aquel 
que puede aprovechar al máximo los atributos 
estacionales de las especies presentes. Por lo tanto, 
las plantas capaces de florecer en otoño son muy 
valoradas por paisajistas y público en general 
ya que las flores, al constituir llamativos puntos 
de atracción, contribuyen a que la mirada del 
espectador recorra el espacio, a la vez que ordenan 
la plantación, estableciendo pausas que permiten 
apreciar el diseño. Sin embargo, la oferta de 
plantas ornamentales perennes que poseen flores 
en otoño es escasa, por lo que la incorporación 
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Fig. 3. Especies nativas de valor ornamental potencial. A: Blechnum auriculatum Cav. B: Polystichum 
montevidense (Spreng.) Rosenst. C: Doryopteris triphylla (Lam.) Christ. D: Pellaea ternifolia (Cav.) Link. E: 
Pteridium esculentum (G. Forst.) Cockayne. F: Woodsia montevidensis (Spreng.) Hieron. G: Stenandrium 
dulce (Cav.) Nees. H-I: Pfaffia gnaphaloides (L. f.) Mart.

de nativas de floración otoñal u otoño-invernal 
contribuiría a contrarrestar dicha situación al 
permitir crear diseños con flores en la época de 
mayor escasez de las mismas. 

Es común notar actividad de fauna, como aves 
y otros vertebrados e invertebrados pequeños, en 
torno a los órganos florales (Sabatino et al., 2017). 
En función de ello, la inclusión en los espacios 
verdes de especies vegetales nativas con flores que 
sean de utilidad para la fauna local, favorece el 
número de visitantes florales y/o la frecuencia de 
las visitas (Sabatino et al., 2017; Nardini, 2023), 
y por lo tanto promueve la generación de jardines 
naturalistas y biodiversos. A modo de ejemplo, 
entre las plantas seleccionadas se encuentran 
varias Gramíneas, taxón de reconocido interés para 

las aves granívoras y aquellas que buscan nidificar 
(Isacch & Martínez, 2001; Isacch & Cardoni, 
2011), en muchos casos amenazadas, como el 
“espartillero pampeano” (Asthenes hudsoni) y el 
“tachurí canela” (Polystictus pectoralis), (Trofino-
Falasco et al., 2022). También Campovassouria 
cruciata (Vell.) R.M. King & H. Rob. (Fig. 4C), 
visitada por insectos polinizadores de los órdenes 
Coleoptera, Diptera e Hymenoptera (Sabatino et 
al., 2021) y Blumenbachia insignis Schrad. (Fig. 5 
F), con frecuencia pecoreada por Apis mellifera, la 
abeja doméstica (Haedo et al., 2017).

Por otra parte, entre las especies ornamentales 
potenciales se encuentran seis helechos (Tabla 
2). Estos taxones fueron registrados creciendo 
en suelos francos poco profundos (<50 cm) y 
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fueron los únicos que prosperaron en condiciones 
de sombra completa, a excepción de Blechnum 
auriculatum Cav. y Doryopteris triphylla (Lam.) 
Christ (Fig. 3A, C), que se observaron creciendo 
también a media sombra. La presencia de helechos 
no suele ser común en las planicies de la región 
Pampeana (Cabrera, 1968) y aún menos comunes 
en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, pero 
sí en áreas serranas donde encuentran hábitats 
propicios para su crecimiento y desarrollo (De 
la Sota, 1967; 1970; 1972; Frangi, 1975; Long 
& Grassini, 1997; Alonso et al., 2009a, 2009b; 
Arana & Bianco, 2011; Echeverría et al., 2023), 
lo que destaca la importancia de estas áreas en la 
preservación de la diversidad de este particular 
grupo de plantas vasculares.

La mayoría de las especies presentaron más 
de un atributo ornamental llamativo (Tabla 1). El 
atributo más frecuente fue follaje atractivo o fuera 
de lo común, con 36 especies, donde, a modo de 
ejemplo, se destacan algunas especies con hojas 
de colores o tonos infrecuentes como el glauco en 
Euphorbia portulacoides L. (Fig. 5A) y Glyceria 
multiflora Steud. (Fig. 6D), o el grisáceo en Pfaffia 
gnaphaloides (L. f.) Mart. (Fig. 3H-I), Gamochaeta 
stachydifolia (Lam.) Cabrera (Fig. 4D) y Lucilia 
acutifolia (Poir.) Cass. (Fig. 4E). También se 
encontró un taxón con hojas de disposición atípica, 
Hypericum connatum Lam. (Fig. 5D, E), por 
presentar la base de las mismas connadas. Al 
follaje atractivo lo secundó el atributo abundantes 
y coloridas flores, con 29 especies, entre las que 

Fig 4. Especies nativas de valor ornamental potencial. A: Baccharis glutinosa Pers. B: B. linearifolia (Lam.) 
Pers. C: Campovassouria cruciata (Vell.) R.M.King & H.Rob. D: Gamochaeta stachydifolia (Lam.) Cabrera. 
E: Lucilia acutifolia (Poir.) Cass. F: Sommerfeltia spinulosa (Spreng.) Less. G: Crocanthemum brasiliense 
(Lam.) Spach. H: Evolvulus sericeus Sw. I: Apodanthera linearis (Cogn.) Mart. Crov. 
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se destacan Campovassouria cruciata (Vell.) R.M. 
King & H. Rob. (Fig. 4C), Sommerfeltia spinulosa 
(Spreng.) Less. (Fig. 4F), Lathyrus spp., Oxalis 
spp. (Fig. 5I, Fig. 6A-B) y Buddleja thyrsoides 
Lam. En tercer lugar, con 10 especies, se destacó 
la arquitectura atípica de la planta como atributo 
ornamental llamativo, encontrándose allí Colletia 
paradoxa (Spreng.) Escal. (Fig. 6I) y C. spinosissima 
J.F. Gmel., arbustos espinosos de aspecto tortuoso, 
o Margyricarpus pinnatus (Lam.) Kuntze, arbusto 
extendido, difuso. Por último, se registraron dos 
especies con atributo ornamental llamativo dado 
por sus frutos atractivos: Apodanthera linearis 
(Cogn.) Mart. Crov. (Fig. 4I), enredadera que 
presenta pequeños pepónides ovoides de color 
verde con estrías longitudinales claras que se tornan 

amarillentas a la madurez, y Blumenbachia insignis 
Schrad. (Fig. 5F), que posee cápsulas subglobosas, 
colgantes, suculentas cuando están inmaduras, y 
membranáceas luego, con dehiscencia formando 
espirales.

Por otra parte, se observó que más del 60% de las 
especies propuestas como ornamentales potenciales 
prosperan en suelos poco profundos (< 50 cm), con 
excepción de Adesmia bicolor (Poir.) DC. (Fig. 5B) 
y Crocanthemum brasiliense (Lam.) Spach (Fig. 
4G) que lo hacen también en suelos profundos (> 50 
cm de profundidad). A su vez, tres especies fueron 
observadas en ambientes acuáticos, áreas palustres 
y/o anegadizas, a saber: Ludwigia peploides (Kunth) 
P.H. Raven, Glyceria multiflora Steud. (Fig. 6D) y 
Leersia hexandra Sw. En cuanto a las condiciones 

Fig. 5. Especies nativas de valor ornamental potencial. A: Euphorbia portulacoides L. B: Adesmia bicolor 
(Poir.) DC. C: Mimosa rocae Lorentz & Niederl. D-E: Hypericum connatum Lam. F: Blumenbachia insignis 
Schard. G: Cuphea glutinosa Cham. & Schltdl. H: Psidium salutare (Kunth) O. Berg. I: Oxalis brasiliensis 
Lodd.
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lumínicas, 18 de las especies propuestas prosperan 
en condiciones de pleno sol, cinco en sombra y 21 
tanto a pleno sol como a media sombra.

La cantidad de especies potencialmente 
ornamentales sugeridas para cada categoría de 
uso varió entre tres y 24, a la vez que muchas 
de las especies consideradas fueron propuestas 
en más de una categoría de uso (Tabla 1). La 
principal sugerencia de uso está representada por 
la categoría macizos y/o canteros a pleno sol en 
suelos poco profundos (25%). Esta categoría es 
seguida por macizos y/o canteros a pleno sol en 
suelos profundos, luego por jardines de rocallas, 
techos verdes y/o jardines verticales a pleno sol 
(20,8 y 19,8%, respectivamente), y por último 
por macizos y/o canteros a media sombra con 

suelos profundos (15,6%). Las sugerencias de uso 
menos representadas corresponden a las categorías 
macizos y/o canteros a media sombra con suelos 
poco profundos (9,3%), macizos, canteros y/o 
jardines verticales a la sombra (6,2%), categoría 
integrada por los helechos, y estanques (3,1%), 
constituída por las tres especies observadas en 
ambientes acuáticos (Tablas 1 y 2; Fig. 7). 

El predominio de especies nativas ornamentales 
potenciales que prosperan en suelos poco profundos 
y a pleno sol, obedece a que dichas condiciones 
ambientales son las reinantes en el área de estudio 
(Echeverría et al., 2023). El predominio de este 
tipo de ambientes también fue observado en áreas 
serranas de distintas provincias de la Argentina, 
como Sierras de Tandil (Frangi, 1975) y Sierra de 

Fig. 6. Especies nativas de valor ornamental potencial. A: Oxalis lasiopetala Zucc. B: O. perdicaria (Molina) 
Bertero. C: Plantago tandilensis (Pil.) Rahn. D: Glyceria multiflora Steud. E: Melica parodiana Torres. F: 
Sorghastrum pellitum (Hack.) Parodi. G: Senega linoides (Poir.) J.F.B. Pastore. H: Portulaca papulosa 
Schltdl. I: Colletia paradoxa (Spreng.) Escal.
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la Ventana (Kristensen & Frangi, 2015), en Buenos 
Aires, Sierra Lihuel Calel, en La Pampa (Mazzola 
et al., 2008) o Sierra de Los Cóndores, en Córdoba 
(Cantero et al., 2017). Por lo tanto, en futuras 
prospecciones de áreas serranas se esperaría hallar 
mayor abundancia de nativas de valor ornamental 
potencial en sitios con alta exposición a la luz solar 
y sustrato poco profundo.

concluSioneS

Las áreas serranas del extremo sudoriental del 
Sistema serrano de Tandilia cuentan con especies 
vegetales nativas de potencial valor ornamental que 
podrían emplearse en el diseño de espacios verdes 
integrando plantaciones de diferentes tipos, como 
macizos, canteros, rocallas y techos verdes.

La incorporación de especies vegetales nativas 
en el diseño de espacios verdes urbanos y rurales 
emerge como una propuesta de relevancia no solo 

para promover alternativas de uso sino también como 
estrategia de conservación de la flora. Asimismo, 
contribuye a agregar valor comercial a las especies 
involucradas y a revitalizar el significado cultural y 
patrimonial que estas representan. A pesar de esto, 
las especies nativas no son en general gustosas o 
atractivas e inclusive, al no estar familiarizados 
con ellas, hay resistencia en su uso por parte de 
consumidores, jardineros, parqueros y viveristas 
tradicionales. Por lo tanto, un desafío importante para 
incorporar plantas nativas con fines ornamentales 
es, como mencionara Gilbert (1989), el de superar 
la resistencia del público. Entendiendo que no es 
fácil incorporar nuevas especies en los diseños 
por la incertidumbre respecto al comportamiento 
y manejo de ellas, para su adopción y utilización 
exitosa será necesario conocer aspectos que hagan 
al éxito de su cultivo y permanencia lejos del 
ambiente original. Entre estos, sería importante 
conocer características vinculadas a la germinación, 
multiplicación, sanidad, atributos vegetativos y 

Fig. 7. Representación porcentual de las categorías de uso de la flora autóctona serrana sugerida como de 
valor potencial ornamental en el diseño de espacios verdes.
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atributos reproductivos, entre otros. Estos aspectos 
podrían ser abordados en trabajos futuros junto con 
estudios sobre la variabilidad genética presente en 
las poblaciones naturales, a fin de considerar la 
realización de actividades de mejoramiento genético 
en vistas de conseguir y ofrecer al consumidor un 
producto de alto valor ornamental. 

Finalmente creemos que con el objetivo de 
contribuir a la conservación de las plantas nativas 
será necesario abordar dos cuestiones. Por un 
lado, mediante acciones de educación ambiental 
destinadas a múltiples actores de la sociedad, 
difundir las características y cualidades de estas 
especies, y en particular de los genotipos nativos de 
cada región, realzando el valor ambiental y cultural 
que poseen. Por otro lado, promover la producción 
y venta de las mismas, reduciendo las extracciones 
en los ambientes naturales, las que deben ajustarse 
a las directivas, leyes y normas formuladas a tal 
fin por organismos especializados, provinciales o 
nacionales según el caso.
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