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1 Introducción  
 

Las comunidades vegetales son 
componentes principales de los 
ecosistemas terrestres, y ofrecen la 
posibilidad de estudiar los efectos del 
clima en cambios florísticos y ambientales 
en un lugar e intervalo de tiempo 
determinado. El estudio de la distribución 
areal del polen y esporas en la atmósfera 
como principal medio de transporte de 
granos de polen y esporas es objeto de 
estudio de la aeropalinología. Se puede 
establecer la relación entre la diversidad 
de vegetación presente en un área 
determinada en función del tipo de 
reproducción y dispersión del polen y  de 
factores tales como temperatura, 
humedad, precipitación que afectan su 
distribución en la atmósfera e inciden en 
su concentración y diversidad a fin de 
generar un modelo análogo (Madanes & 
Millones, 2004; Nitiu, 2009). Los granos 
de polen y esporas liberados por las 
plantas poseen dos propiedades de gran 

valor científico, la especificidad 
morfológica (combinación de forma, 
tamaño, aperturas y ornamentación de la 
exina) que permite identificar el tipo de 
planta que le dio origen, y la capacidad de 
preservación en el tiempo. Esto hace que 
sea una herramienta importante para la 
comprensión de la vegetación terrestre 
tanto actual como aquella que existía en el 
pasado y cuyos registros fósiles tienen 
una significativa relevancia en 
interpretaciones paleoambientales, 
paleogeográficas y paleoecológicos 
(Salgado-Labouriau, 2007). 

En 2011 se iniciaron los 
primeros estudios palinológicos y 
florísticos en el Parque Nacional El 
Palmar (Figura 1) con el fin de poder 
comparar la flora actual (polen de 
espermatofitas y esporas de hongos, 
briofitas y pteridofitas) con los 
palinomorfos dispersos recuperados de 
muestras de superficie y de atmósfera 
(lluvia polínica). Hasta el momento, de la 
colecta de material vegetal ingresado en 
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las colecciones Herbario y Palinoteca de 
referencia del Laboratorio de 
Palinoestratigrafía y Paleobotánica en el 
CICYTTP (di Pasquo y Silvestri, 2014), se 
publicó un primer trabajo con el material 
procedente de los helechos fértiles (di 
Pasquo et al. 2016), el cual forma parte 
desde 2018, de la Red de Catálogos 
Polínicos (RCPol) online, base de datos 
biológica virtual (http://rcpol.org.br). 

En este trabajo se presenta la 
primera parte del Catálogo Polínico de 
angiospermas en el cual se destaca la 
palmera Butia yatay, por ser 
representante y dominante absoluta del 
parque y de la región de la Cuenca del 
arroyo El Palmar. Esta información forma 
parte de la base de datos utilizada para 
establecer un modelo análogo de 
vegetación y su aplicación en la 
reconstrucción de la historia de los 
cambios vegetacionales en el área del 
parque a partir de muestras de suelos del 
Holoceno Tardío (e.g. Nuñez Otaño et al., 
2015, 2016, 2017; Muñoz et al., 2017 a, 
2017b, 2018, 2019; Muñoz, 2017). El 
primer estudio de tres testigos acotados a 
los últimos 500 años, según datación 14C, 
permitió registrar variaciones de 
vegetación asociados a cambios 
ambientales en los tres sitios analizados, 
marcados por intervalos de mayor y 
menor humedad (Nuñez Otaño et al., 
2016). La principal causa de esta 
variación fue atribuida a cambios 
climáticos vinculados con el ENSO (Niña-
Niño), confirmado por fluctuaciones 
ambientales registradas en al menos los 
últimos 10 años del estudio. Además, de 
manera preliminar se pudieron sugerir 
cambios en un rango de mayor amplitud 
temporal relacionado a ciclos de 
Milankhovich (Muñoz et al., 2017b). 
Asimismo, se realizó de manera 
preliminar una comparación con testigos 
del Holoceno Tardío en Kentucky (USA), a 
una latitud de 30º N, equivalente a la del 
parque a 30º S (Nuñez Otaño et al., 2017). 
En el contexto de los cambios climáticos 
producidos por el ENSO, se espera poder 

contribuir a predecir futuros cambios en 
el comportamiento de la vegetación en el 
marco del Plan de Adaptación al Cambio 
Climático, y ampliar el conocimiento 
sobre la biodiversidad del parque con 
base en la palinología, y la conservación 
del ecosistema de palmares (Ghilini et al., 
2022). 

 
2 Ubicación y características generales 
del Parque Nacional El Palmar 

El Parque Nacional El Palmar 
está ubicado en el centro-este de la 
provincia de Entre Ríos (Departamento 
de Colón), Argentina, sobre la margen 
derecha del río Uruguay (31°50’S-
58°17’O) y abarca una superficie de 8.210 
hectáreas (Figura 1). Fue creado en el año 
1965 con el propósito de conservar la 
porción de la sabana húmeda 
mesopotámica que contiene los palmares 
de Butia yatay más extensos y densos que 
existen por Resolución 166/1960 de la 
Dirección de Agricultura Forestación y 
Bosques tierras y colonias y se prohibió su 
extracción, transporte y comercialización 
(Micou, 2003). Los palmares de yatay de 
esta región conforman las sabanas más 
australes de América del Sur dentro de la 
región Mesopotámica, lo cual sumado a 
sus requerimientos climáticos y 
ambientales, permite considerarlas como 
comunidades relícticas de una flora de 
características más cálidas que las que 
actualmente se encuentran en esta región. 
Su propósito se extiende, además, a la 
protección de otros ambientes de 
significativo patrimonio natural, como la 
selva en galería y el monte xerófilo, todos 
ellos asociados a ecosistemas de sábanas 
templadas. Cabe destacar que desde 
noviembre de 2011 el PNEP forma parte 
del Sitio RAMSAR Palmar Yatay, un 
humedal de 21.450 hectáreas ubicado en 
el departamento Colón sobre la costa del 
río Uruguay, el cual fue designado “de 
importancia internacional” por la 
Convención RAMSAR e integra la lista 
mundial de sitios RAMSAR 
(www.ramsar.org/ris/key_ris_index.ht). 
Esta área comprende, además del PNEP, el 
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refugio de vida silvestre La Aurora del 
Palmar (1.200 ha), la localidad de Arroyo 
Barú y humedales cercanos (9.000 ha) y el 
tramo argentino del río Uruguay incluidas 
las islas Bancos del Caraballo y Boca 
Chica, cercanas a la localidad de Pueblo 
Liebig (3.000 ha). 

3 Comunidades vegetales 

La vegetación del PNEP se 
caracteriza por ser representativa de la 
región de los pastizales de la pampa 
mesopotámica (León, 1991), a la que se le 
suman especies típicas de la región del 
espinal, y de la selva paranaense (Cabrera, 
1976). Estos pastizales caracterizan un 
ecosistema de sabana templado- húmeda, 
con relieve ondulado, y se distinguen de 
aquéllos de la región pampeana por 
presentar gran abundancia de poáceas 
subtropicales, principalmente de los 
géneros Axonopus, Paspalum, Digitaria, 
Schizachiryum y Botriochloa (León, 1991). 

Aceñolaza & Rodríguez (2009) 
realizaron un listado a partir de datos 
bibliográficos, de campo y de herbario 
para el área de influencia del arroyo El 
Palmar, en la cual se encuentra el PNEP, y 
en donde indicaron la presencia de 650 
especies de plantas vasculares (407 
géneros reunidos en 115 familias 
botánicas). De las especies registradas, 
comprobaron la presencia de una única 
gimnosperma nativa (Ephedra 
tweediana), 135 especies de 
monocotiledóneas y 504 de 
dicotiledóneas. Las familias más 
representadas son: Asteraceae con 108 
especies, Poaceae con 91 y Fabaceae con 
56. Asimismo, existe un número 
importante de familias (54) que poseen 
un sólo representante (Aceñolaza & 
Rodríguez, 2009). Las monilofitas 
(pteridofítas) y licofitas presentes en el 
parque en cambio, presentan baja 
diversidad (véase di Pasquo et al., 2016 y 
sus referencias).  

Movia & Menvielle (1991; 
Ciccero & Balabusic, 1994) elaboraron el 
primer mapa de vegetación sobre la base 
de fotografías aéreas de 1965 y 1988 con 
descripción detallada de las unidades 
fisonómico-florísticas del PNEP e 

identificaron cinco tipos fisonómicos: 1) 
bosque; 2) pastizal; 3) pajonal; 4) palmar 
denso y abierto con o sin arbustales y 5) 
mosaico. 

Ruiz Selmo et al. (2007) 
realizaron un análisis de correspondencia 
múltiple utilizando imágenes satelitales 
LANDSAT y mencionaron siete clases 
fisonómicas-funcionales de vegetación, 
que se corresponden en gran medida con 
las unidades fisonómicas antes 
mencionadas; Ruiz Selmo et al. (2007) 
identificaron:  
1) Agrupaciones de pastizales densos y 
semidensos de baja o mediana altura sin 
especies leñosas. En esta clase 
predominan las gramíneas asociadas a 
especies herbáceas y ciperáceas. 2) 
Pastizales abiertos, bajos y con alto 
porcentaje de suelo desnudo. Estos se 
corresponden mayormente con zonas de 
antiguas canteras de canto rodado con 
presencia casi exclusiva de gramíneas. 3) 
Palmares semidensos o abiertos 
acompañados de arbustos nativos y 
pastos. 4) Palmares densos acompañados 
por leñosas arbustivas y arbóreas. Aquí es 
común la presencia de especies leñosas 
exóticas. 5) Formación de mosaico 
dominado por arbustos nativos de 
mediana o baja altura, de los géneros 
Baccharis y Eupathorium (Asteraecae), 
acompañados por las leñosas arbóreas, 
pastos o ambos. 6) Fisonomía con estratos 
de altura de la vegetación medios y altos, 
principalmente selva en galería. Entre las 
leñosas predominan las nativas aunque es 
común la presencia de exóticas. 7) Agrupa 
las áreas dominadas por leñosas 
arbóreas, con estratos medios y altos de 
altura y presenta la tasa más alta de 
invasión por leñosas exóticas. 

Por otro lado, Batista et al. 
(2014) realizaron censos en el área del 
PNEP en los cuales observaron 546 
especies de plantas. A partir de estos 
censos, realizaron un análisis 
fitosociológico en el cual identificaron 
siete comunidades vegetales, descriptas 
por 20 grupos florísticos en los que 
aparece la palmera Butia yatay como 
componente principal de la vegetación, 
aunque con densidades muy variables. El 



Boletín de la Asociación Latinoamericana de Paleobotánica y Palinología                     ISSN 0325-0121       
© 2022 ALPP – Asociación Latinoamericana de Paleobotánica y Palinología                          n. 22, p. 755-794 
 
 

758 
 

patrón de similitudes analizado por 
dichos autores entre estas comunidades 
sugiere que la heterogeneidad florística se 
ordena según dos componentes, uno 
asociado con diferentes texturas del suelo 
y el otro con diferencias en el régimen de 
humedad del suelo. Siete comunidades 
vegetacionales son descriptas: 1) 
palmares densos; 2) arbustales con 
palmeras altas aisladas; 3) arbustales con 
palmeras jóvenes; 4) eriales; 5) estepas 
psamófilas; 6) estepas psamófilas 
húmedas; 7) pajonales, las cuales se 
caracterizan a continuación, sumando el 
bosque ripario. 

Los ambientes que más 
contribuyen con la riqueza florística total 
del parque son los palmares y los 
pajonales, los cuales aportan un 
importante número de especies 
exclusivas. El ambiente que menos 
contribuye a la riqueza es el que se 
desarrolla sobre las canteras 
abandonadas (Biganzoli et al., 2001). 
Excluyendo el bosque en galería, el 
número total de especies vegetales 
registradas para el PNEP (708) 
representa el 35 % de la flora de la 
provincia de Entre Ríos. 

Algunas especies de palmeras 
tienen un importante papel en la 
vegetación tropical de América del Sur 
debido a su abundancia, diversidad y 
amplia distribución de uso regional de sus 
especies (Roncal et al., 2005). A nivel 
microscópico, esta diversidad es 
encontrada también en la morfología 
polínica (ver Sowunmi, 1968, 1972; 
Thanikaimoni, 1972; Dransfield et al., 
1990; Rodríguez, 2003; Bauermann et al., 
2010; Mourelle et al., 2016).  

Butia yatay pertenece a la 
familia Arecaceae, probablemente la 
familia con mayor diversidad morfológica 
dentro de las monocotiledóneas, se 
compone de 207 géneros y 2675 especies 
distribuidos en todo el mundo, 
principalmente en las zonas húmedas de 
las regiones tropicales y subtropicales 
(Uhl et al., 1995; Muñoz & Moreira, 2000). 
Esta especie de palmera está entre las más 
tolerantes al frío, y presenta una 
distribución acotada, desde el sur de 

Brasil, oeste de Uruguay y el Noreste 
argentino (incluidas las provincias de 
Santa Fe y Chaco) (Cabral & Castro, 2007; 
Lorenzi et al., 2010).  

Los palmares de yatay en la 
actualidad cuentan con un problema 
común de conservación: la ausencia de 
regeneración natural. Si bien la 
germinación de renovales es importante, 
estos no alcanzan a desarrollarse, y sufren 
una mortalidad muy elevada durante sus 
primeros estadios de vida (Lunazzi, 2009; 
Pignataro, 2010). Actualmente, en el 
PNEP, son escasos los sectores en los que 
se observan palmeras jóvenes o de edades 
intermedias, siendo la edad aproximada 
de las palmeras según una datación 
radiométrica de 250 +/- 40 años AP 
(INGEIS AC- 1518) (Lunazzi, 2009). Estos 
sectores han sido objeto de un manejo que 
probablemente haya favorecido la 
germinación y el establecimiento de los 
renovales. Las zonas en las que se 
observan renovales en avanzado grado de 
desarrollo son, por ejemplo, banquinas de 
caminos y rutas, y forestaciones de pinos 
y Eucalyptus (Fundación Vida Silvestre). 

Por relatos históricos (Báez, 
1922, 1937; Martinez-Crovetto & Picinni, 
1951) se sabe que en el pasado, los 
palmares de yatay ocupaban extensiones 
mayores a las actuales, encontrándose 
núcleos en diversas zonas de la provincia 
de Entre Ríos. En la primera mitad del 
siglo XX muchos autores observaron que 
las poblaciones de Butia yatay tenían 
escasos individuos jóvenes e 
interpretaron que los palmares estaban 
amenazados por la actividad humana 
(Castellanos & Ragonese, 1949; Martínez-
Crovetto & Piccinini, 1951; Dimitri & Rial, 
1955). Estos autores sostuvieron que la 
regeneración de Butia yatay era 
insuficiente para asegurar la viabilidad de 
las poblaciones porque el ganado se 
alimenta de las plántulas. Además, 
Martínez-Crovetto & Piccinini (1951) 
señalaron que los palmares también 
estaban amenazados por la eliminación 
de plántulas como secuencia del cultivo 
de la tierra, por la mortalidad de palmeras 
juveniles producida por fuegos 
encendidos para obtener rebrote de pasto 
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y por la extracción de palmeras adultas 
para diferentes fines. 

Los registros polínicos de la 
familia Arecaceae son frecuentes en el 
Cuaternario del Brasil, las especies de esta 
familia están vinculadas a un único tipo 
polínico denominado tipo Palmae o más 
recientemente Arecaceae. Se trata de una 
familia con estrategia de polinización 
entomófila que tiene un área de 
dispersión de 20-40 m de distancia (Bush 
& Rivera, 1998). En el sur de Brasil el 
registro polínico de palmeras en 
sedimentos varía entre 0.6-2 % en el 
Pleistoceno a 2-20% en el Holoceno y su 
presencia indica la instalación de esta 
vegetación en la región (Bauermann et al., 
2010). 

4 Materiales y métodos 

En este trabajo se llevó a cabo la 
colecta de material vegetal entre 2011 y 
2021, el cual fue herborizado e ingresado 
en las colecciones Herbario y las 
preparaciones palinológicas de polen 
obtenido de las flores, o esporas de los 
esporangios de helechos en la Palinoteca 
de referencia bajo el acrónimo LPPH 
perteneciente al Laboratorio de 
Palinoestratigrafía y Paleobotánica, en el 
CICYTTP (CONICET-ER-UADER) (di 
Pasquo & Silvestri, 2014). La metodología 
empleada puede ser consultada en el 
trabajo sobre esporas de helechos fértiles 
del parque (di Pasquo et al., 2016). Estas 
especies forman parte desde 2018, de la 
Red de Catálogos Polínicos (RCPol) 
online, base de datos biológica virtual 
(http://rcpol.org.br).  

La determinación de especies de 
plantas con flores se realizó consultando 
bases florísticas digitales, tales como 
Flora de Cono Sur y Argentina, Flora de 
Brasil y otras publicaciones citadas en 
cada ficha del catálogo polínico 
presentado en este trabajo. 

En este estudio además, se 
realizó la comparación de la morfología 
de polen acetolizado y no acetolizado de 
Butia yatay, utilizando luz blanca, 
fluorescencia (Leica DM500 con equipo 
de fluorescencia led y filtro de 
fluoresceína c. 450 nm y video cámara 

AmuScope 14 Mp.), y microscopio 
electrónico de barrido (Phenom-ProX, sin 
metalización en bajo vacío, di Pasquo & 
Vilá, 2019). Las restantes especies se 
describen e ilustran con microscopio 
óptico de transmisión. En ambos casos se 
hace mención a las características de la 
flor junto con información sobre su 
distribución dentro del Parque. 

  
5 Resultados 

Se presentan 27 especies de 21 
familias de angiospermas, y la descripción 
e ilustración de su polen acetolizado (di 
Pasquo et al., 2022). Las especies 
analizadas siguen el formato de fichas 
catalográficas establecido en la Red de 
Catálogos Polínicos online (RCPol, 
https://rcpol.org.br/en/homepage/), en 
orden alfabético a saber: Begonia 
cucullata Willd., Butia yatay (Mart.) Becc., 
Commelina erecta L., Chrysolaena 
platensis (Spreng.) H. Rob., Cuphea 
glutinosa Cham. & Schltdl., Dicliptera 
squarrosa Nees, Dyckia ferox  Mez, 
Eichhornia crassipes (Mart.) Solms, 
Guettarda uruguensis Cham. & Schltdl., 
Heimia salicifolia (Kunth) Link, 
Hygrophila costata Nees, Hypericum 
brasiliense Choisy, Lessingianthus 
sellowii (Less.) Rob., Lippia alba var. alba 
(Mill.) N.E. Br. Ex Britton & P. Wilson, 
Lonicera japonica Thunb, Melia azedarach 
L., Melochia pyramidata var. pyramidata 
L., Monnina resedoides A. St.-Hill., 
Myrcianthes cisplatensis (Cambess.) 
O. Berg., Passiflora chrysophylla Chodat, 
Petunia integrifolia (Hook.) Schinz & 
Thell., Psidium salutare (Humb., Bonpl. & 
Kunth) O. Berg, Skeptrostachys 
paraguayensis (Rchb. F.) Garay, 
Tripogandra glandulosa (Seub.) 
Rohweder, Wahlenbergia linarioides 
(Lam.) A. Dc., Wissadula glechomifolia (A. 
St.-Hil.) R.E.Fr. De estas especies 
Skeptrostachys paraguayensis se agrega al 
listado del parque (cf. Aceñolaza & 
Rodríguez, 2009; Batista et al., 2014; 
Rodríguez et al., 2017). Esperamos 
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además, contribuir con 18 registros aún 
ausentes en la RCPol (B. yatay, C. platensis, 
D. squarrosa, D. ferox, E. crassipes, H. 
salicifolia, H. costata, L. sellowii, L. alba 
var. Alba, M. resedoides, M. cisplatensis, P. 
caerulea, P. chrysophylla, P. integrifolia, P. 
salutare, S. paraguayensis, T. glandulosa, 
W. glechomifolia) y 23 especies en PalDat. 
En las Figuras 2 a 4 se ilustran la  
inflorescencia de Butia yatay y los granos 
de polen mostrando diferencias entre los 
no acetolizados y acetolizados. El polen no 
acetolizado fue montado directamente de 
la flor con glicerina. Debido a que no 
sufrió tratamiento químico, exhibe forma 
elíptica (vista polar) bilateralmente 
simétrica a levemente asimétrica con un 
sulco en general cerrado a poco abierto y 
una exina punctada a foveolada en su 

parte externa y microreticulada - 
microtectada internamente. El color de 
fluorescencia es amarillo brillante; se 
destacan el sulco y el espesor de la exina 
mientras que no se distinguen rasgos de la 
pared. El polen acetolizado, en cambio, 
presenta numerosos ejemplares 
fragmentados, con una mayor diversidad 
de formas con exina degradada y sulco 
abierto o roto. En fluorescencia, se 
registra una mayor variación de color con 
tonos naranja-rojizos en ejemplares más 
afectados por la acetólisis. 
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Figura 1. Mapa de ubicación del Parque Nacional El Palmar y sus ambientes. El 

arroyo El Palmar atraviesa el parque por su parte media y desemboca en el río 
Uruguay. 
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Figura 2. Butia yatay en el Parque Nacional El Palmar (fotografía MDP 2011). 
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Figura 3. Inflorescencia y polen de Butia yatay ilustrados con diferentes técnicas de 
microscopía (luz blanca, fluorescencia y MEB).  
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Figura 4. Flor y polen de Butia yatay ilustrados con MEB (Phenom-Pro X, julio 
2022). 1 a. Detalle de la superficie y corte de la flor. 2-6. Polen sobre la superficie 
de la flor donde se observa detalle celular y estomas.   
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