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Rebrote basal de Aspidosperma quebracho-blanco en estado de
plántula: mecanismo de persistencia en el Chaco Árido
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Ecología Agrícola, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Univ. Nacional de Córdoba,  Córdoba, Argentina.

RESUMEN. La estrategia de rebrote contribuye fuertemente a la supervivencia de especies leñosas
bajo condiciones de estrés y disturbios. En este trabajo se evaluó el impacto de la remoción de la
biomasa aérea sobre la capacidad rebrotar desde el hipocótilo y el cuello de la raíz de plántulas de
A. quebracho-blanco. En invernáculo, sobre plántulas de 9 meses de edad, fueron aplicados dos
tratamientos: remoción total (por debajo del nudo cotiledonal y sin yemas axilares) y parcial de
la biomasa aérea (por encima del nudo cotiledonal, con yemas axilares y presencia de cotiledones).
A campo, en un bosque de A. quebracho blanco del Chaco Árido, se aplicó sobre plántulas de 2 años, la
remoción total de la biomasa por debajo del nudo cotiledonal. En ambos experimentos se
evaluaron supervivencia y variables estimadoras del crecimiento a los 10 meses y al año de
aplicadas las remociones, respectivamente. Los datos de supervivencia fueron examinados
utilizando Modelos Lineales Generalizados. Se aplicó ANCOVA para medidas repetidas en el
tiempo con variables de crecimiento. Los resultados mostraron que las plántulas son capaces de
rebrotar desde yemas adventicias formadas en el hipocótilo y el cuello de la raíz (siempre por
debajo del nudo cotiledonal) después de una perturbación severa que deja a la plántula sin
yemas de crecimiento. La importancia de este tipo de rebrote se incrementa notablemente con la
edad de la plántula y se relaciona con el estímulo del corte. Desde el punto de vista sucesional, el
rebrote puede favorecer el auto-reemplazo de la especie ya que confiere por largo tiempo una
persistencia in situ de los juveniles y retrasa la muerte de estos en un ambiente donde los
recursos son muy limitados.
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ABSTRACT. Basal resprout of Aspidosperma quebracho blanco in state of seedling: persistence
mechanism in the Arid Chaco: Resprouting strategy strongly contributes to survival of woody
species, which can survive under stress and disturbance conditions, such as logging, herbivory
and fire. The capacity of plants to resprout from adventitious buds at seedling stage, a highly
vulnerable plant stage, may be determinant in the establishment success of species in arid
environments. In this work, the effect of aereal biomass removal on the capacity of seedlings of
A. quebracho-blanco to resprout from the hypocotyl and root neck was evaluated. Two treatments
were applied in 9-month-old seedlings in greenhouse: total removal (below the cotyledon junction
and without axillary buds), and partial removal of aereal biomass (above cotyledon junction,
with axillary buds and presence of cotyledons). In the field, in a forest of A. quebracho blanco of
the Arid Chaco, total biomas below cotyledonal junction was removed in two-year-old seedlings.
In both experiments, survival and growth-estimating variables at 10 months and 1 year after
removal, respectively, were evaluated. Greenhouse data were evaluated by ANCOVA for
measures repeated in time; field data were analyzed using Generalized Linear Models. Results
showed that seedlings can easily resprout from hypocotyl and root neck after severe disturbance.
The importance of resprouting increases considerably with seedling age and is related to
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adventitious buds formed below the removed cotyledon junction. The data suggest that no
preformed buds would occur below the cotyledon junction, but that they would be formed by
the stimulus provided by the cut. Thus, this species might persist as a seedling bank in
environments with water deficit because of the differentiation of adventitious buds.

[Keywords: seedling bank, persistence niche, survival, resprouting, cotyledonary node]

INTRODUCCIÓN

Muchas especies vegetales tienen la habili-
dad de responder al daño produciendo nue-
vas ramas (rebrotes) a lo largo del tallo o de la
raíz  remanente. El rebrote ha permitido mante-
ner la estructura florística de las comunidades
vegetales después de perturbaciones (Moglia
& Jofre 1998; Kammesheidt 1999; Calvo et al.
2002), tanto en ambientes tropicales, mediterrá-
neos y áridos (un proceso similar puede ocurrir
en ambientes sin perturbaciones; Paciorek et
al. 2000). En general,  la estrategia del rebrote
puede ser vital para la persistencia de las espe-
cies leñosas, limitadas por el estrés hídrico des-
de el establecimiento desde semilla, y por las
perturbaciones como pueden ser el fuego y la
herbivoría (James 1984). Revisiones recientes
muestran un creciente interés por el papel del
rebrote como forma de persistencia de la diver-
sidad en los ecosistemas (Bond & Midgley
2001; Schwilk & Ackerly 2005). La capacidad
de rebrote es una adaptación ancestral y exten-
dida en muchos géneros de leñosas (Wells
1968; Schwilk & Ackerly 2005), y le confiere a
las especies un papel ecológico en la sucesión
vegetal (Noble & Slatyer 1977).

La capacidad del rebrote puede variar durante
el desarrollo de la planta, la disponibilidad de
nutrientes y la energía almacenada (Bell &
Ojeda 1999; Bond & Midgley 2001; Gracia et
al. 2001; Schwilk & Ackerly 2005). Así también,
puede fluctuar con la actividad meristemática
(Martínková et al 2004; Schwilk & Ackerly

2005), siendo esta actividad diferente entre for-
mas de vida y especies (Paciorek et al. 2000;
Verdaguer et al. 2000; Martínková et al. 2004).

Un aspecto recientemente estudiado es el
rebrote en estado de plántula, etapa más vulne-
rable en la vida de una planta (Sonesson 1994;
Verdaguer et al. 2000; Barchuk et al. 2006). La
capacidad de rebrote puede depender de
estructuras preformadas durante la ontogenia
de la misma, aspecto descrito en forma más
extendida en la literatura (James 1984; Bell &
Ojeda 1999; Mibus & Sedgley 2000), o debido
a  la inducción en la formación de yemas ad-
venticias con el consiguiente nuevo crecimien-
to a partir de ellas. La defoliación, la decapita-
ción o la remoción total o parcial de las yemas
axilares son ejemplos de estímulos que inician
el crecimiento de yemas adventicias
(Verdaguer et al. 2000; Martínková et al. 2004;
Barchuk et al. 2006).

La mayoría de las especies leñosas que crecen
en el Chaco Árido (con precipiaciones entre
200 y 500 mm anuales y evapotranspiración
potencial entre 1000 y 1200 mm anuales), pre-
sentan estrategias de reproducción vegetativa
que le permiten persistir como adultos, rebro-
tando ante perturbaciones como la tala, el pas-
toreo y el fuego (Moglia & Jofré 1998). Algunas
especies rebrotan en estado de plántulas desde
yemas adventicias inducidas por la remoción
total de la biomasa aérea (Barchuk et al. 2006).

El quebracho blanco, Aspidosperma quebracho-
blanco Schlecht., es una especie de origen mési-
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co, perennifolia, esclerófila, dominante arbóreo
del bosque xerofítico del Chaco Árido (Morello
et al. 1985). Esta especie presenta una baja tasa
de emergencia y establecimiento anual, requie-
re de la sombra de plantas nodrizas para esta-
blecerse (Barchuk et al. 2005), y produce nuevos
rebrotes a partir de raíces gemíferas en indivi-
duos adultos dañados (Hunziker 1946). En el
Chaco árido, observaciones preliminares indi-
can acumulación de gran cantidad de indivi-
duos de clases diamétricas de pequeño tamaño
(menores de 1 cm de diámetro) que presentan
evidencias de rebrotamientos (Barchuk & Díaz
1999).

En este trabajo se postula que las plántulas
de A. quebracho-blanco persisten mediante el
rebrote. Este rasgo contribuye a mantener la
supervivencia de los individuos establecidos
bajo el dosel arbustivo como respuesta al estrés,
la herbivoría y las perturbaciones. Se predice
que las plántulas sometidas a una remoción
severa de la biomasa aérea persisten a partir
de yemas adventicias y los individuos
regeneran el tejido perdido, independiente-
mente de las yemas cotiledonares y otras yemas
axilares.

A campo, en un bosque de A. quebracho-blanco
en el Chaco Árido, se evaluó el efecto de la
remoción total de la biomasa aérea sobre la
capacidad de rebrote, la supervivencia y el
crecimiento de plántulas de 2 años de edad
crecidas bajo sombra, considerando el efecto
de los arbustos. En  invernáculo, se evaluó el
efecto de la remoción total y parcial de la
biomasa aérea sobre la capacidad de rebrote,
la supervivencia y el crecimiento de plántulas
de nueve meses de edad.

MATERIALES Y MÉTODOS

Características de la especie estudiada

Las semillas son muy livianas (0.17 ± 0.11 gr.)
y grandes, con una alta relación superficie/peso
(Fig. 1b). Al momento de abrirse las cápsulas
para la dispersión anemócora, las semillas se
presentan húmedas (30 ± 8.6%) y luego deviene
un proceso de deshidratación intenso perden-
diendo rápidamente la viabilidad a la intem-
perie. Los amplios cotiledones (Fig. 1a y 1c)

permanecen por más de un año en la plántula.
Por ejemplo, en plántulas de 9 meses, la rela-
ción biomasa aérea/subterránea es de 0.5 y la
biomasa de los cotiledones representa la mitad
de la biomasa aérea total. Presentan un diáme-
tro mayor del hipocótilo con respecto al
diámetro de tallo (epicótilo) o el cuello de la
raíz (1.5 – 2 veces). Poseen una raíz pivotante
única y profunda, con escasas raíces laterales.
La relación longitud de raíz/tallo es elevada
(2.8 ± 1.1) y la velocidad de crecimiento de la
raíz es 2-3 veces superior a la parte aérea
(Barchuk, datos no publ.).

Diseño experimental a campo

El estudio experimental se llevó a cabo en el
bosque de A. quebracho-blanco en la Reserva
Forestal Chancaní (31º22’S y 65 º29’W) ubicada
al oeste de las sierras de Pocho, en las Planicies
Occidentales (Capitanelli 1979A). El clima es
árido – semiárido, con una distribución estival
de las precipitaciones. La temperatura media
anual es de 20ºC (Capitanelli 1979B). Los sue-
los son entisoles y aridisoles (Jarsun et al. 1989).
La vegetación está clasificada como Bosque
Chaqueño Occidental (Luti et al.1979), y forma
parte del Chaco Árido (Morello et al. 1985). La
fisonomía general de la comunidad es un
bosque abierto con un estrato arbóreo de cober-
tura discontinua del 20-40% que se superpone
al estrato arbustivo (3-4 m de altura), con una
cobertura promedio de 60% . Larrea divaricata
Cav. (perennifolia), Mimozyganthus carinatus
(Gris.) Burk. y Acacia furcatispina Burk.
(caducifolias) son los arbustos que presentan
los valores más altos de abundancia-cobertura
(Carranza et al. 1992).

En marzo de 2002, al 50% de la cohorte de 54
plántulas de 2 años de edad instaladas bajo
sombra de L. divaricata y bajo sombra artifi-
cial, parte de la estructura experimental de
Barchuk et al. (2005), se le asignó aleatoria-
mente el tratamiento corte por debajo del nudo
cotiledonar con remoción completa de la parte
aérea (Rc). Al 50% restante, se lo consideró co-
mo testigos (Tc). Al cabo de un año de la aplica-
ción de la remoción de toda la parte aérea,  se
observó el estado (vivo o muerto) de cada indi-
viduo de los conjuntos tratado y no tratado, y
la altura de la plántula como medida de creci-
miento.



Figura 1. Vista de una plántula de A. quebracho-blanco x 1,5 donde C1 y C2 representan las alturas de corte
(tratamientos: C1, remoción parcial y C2, remoción total de yemas de renuevo) (A). Semilla papirácea x
0.7 (B). Plántula rebrotada después de la remoción parcial x 2 (C). Detalle de yemas adventicias en el
hipocótilo formadas después de la remoción total del tallo x 6 (D). Pequeño rebrote proveniente del
engrosamiento del hipocótilo x 6 (E):

Figure 1. View of A. quebracho-blanco’ seedling x 1,5 where C1 and C2 represent the heights of cut
(Treatments: C1, partial removal and C2, total removal of resprout buds) (A). Papyraceous seed x 0.7
(B). Resprouted seedling after partial removal x 2 (C). Detail of adventitious bud in the hypocotyl
formed after the total removal of the stem x 6 (D). Small new shoot coming from the thickening of the
hypocotyl x 6 (E).
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Experimento en invernáculo

En setiembre de 2001, las semillas fueron
recolectadas en el campo de la Reserva For-
estal Chancaní (31º22’S; 65º29’W). Se seleccio-
naron frutos sanos en apariencia de por los
menos 10 individuos. Se obtuvieron plántulas
a partir de semillas colocadas en cámaras de
germinación en condiciones estándar (12 horas
de luz a 30ºC, 12 horas de oscuridad a 20ºC,
60% capacidad de campo en arena fina esteri-
lizada). Luego las plántulas se repicaron en
invernáculo en potes de 15 cm de diámetro y
30 cm de profundidad rellenos con una mez-
cla de tierra rica en materia orgánica y arena
en una proporción de 3:1. Los potes fueron
regados regularmente con agua no mineral
escasamente clorada (de grifo).

Bajo un diseño completamente aleatorizado,
con 32 repeticiones por tratamiento, se aplica-
ron dos tratamientos sobre plántulas de 36 se-
manas de edad (con un tallo principal de 15 cm):
remoción total con corte por debajo del nudo
cotiledonar (RT), remoción parcial del tallo con
corte por encima del nudo cotiledonar, dejan-
do solo las yemas cotiledorales y los cotiledo-
nes (RP), y un testigo sin corte (T) (Fig. 1). El
peso de la materia seca removida fue observado
a los fines de incorporarlo como covariable en
el análisis estadístico. Se observó, presencia
de “nudos” o “hinchazones”, número de plan-
tas brotadas y número de verticilos por plán-
tula durante 10 meses con una frecuencia bi-
mestral. Se determinaron las proporciones
resultantes para las situaciones rebrotadas y
plántulas con presencia de “nudos”. Se acor-
daron como muertos los hipocótilos secos que
no rebrotaron hasta el décimo mes de observa-
ción.

Tratamiento estadístico

Los datos provenientes de los experimentos
a campo e invernáculo fueron analizados utili-
zando Modelos Lineales Generalizados (MLG,
McCullagh & Nelder 1989). Para el caso de la
supervivencia fue elegido un modelo probabi-
lístico Binomial con función de enlace logit.
Para el caso del crecimiento (altura de la plán-
tula) se utilizó una distribución Gamma con
función de enlace Potencia. En el experimento

de invernáculo también se analizó el número
de verticilos utilizando modelos de ANCOVA
para medidas repetidas en el tiempo.

RESULTADOS

Experimento de campo

No se encontraron diferencias significativas
debido a la remoción total para la variable
supervivencia de plántulas de 2 años de edad
(Estadístico de Wald = 0.32; p-valor = 0.57).
Así, las proporciones de sobrevivientes para
los efectos remoción (Rc) y testigo (Tc), y
micrositios (bajo sombra de arbusto y sombra
artificial) fueron  similares (Tabla 1). El tallo
surgido por debajo del nudo cotiledonar de
cada plántula alcanzó un tamaño similar al
de las plantas testigo. Es decir, no hubo dife-
rencias significativas en las alturas de las
plántulas al cabo de un año de crecimiento
(Estadístico de Wald = 1.10; p-valor = 0.29).

Experimento en invernáculo

La estimulación por corte produjo rebrotes
por encima y por debajo de los nudos cotiledo-
nares, de acuerdo al tratamiento aplicado (RT
y RP). Cuando la remoción caulinar fue RT,
los rebrotes crecieron a partir de “yemas adven-
ticias” ubicadas por debajo del nudo cotiledo-
nar (hipocótilo) y la formación de dichas ye-
mas no dependió de la presencia de restos de
tejidos del nudo cotiledonar (Fig. 1; D y E). En
el caso de RP, el rebrote caulinar ocurrió a partir
de las yemas axilares cotiledonares.

El análisis de la supervivencia, comparando
el testigo con los tratamientos, mostró
diferencias altamente significativas para el
tratamiento RT (Estadístico de Wald = 22.25;
p < 0.001) y no significativas para el RP (Esta-
dístico de Wald = 3.13; p = 0.07).

En RT se verificó en un 16% de los individuos
rebrotados, y los rebrotes eran provenientes de
yemas adventicias del hipocótilo. A su vez de
éste grupo de plántulas rebrotadas, solo en un
20% se observó una protuberancia similar a
un “nudo” (Fig. 1; D).  Cabe destacar que la
diferenciación de los rebrotes por yemas
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adventicias en el hipocótilo presentó un retraso
considerable (Tabla 2). Por otra parte, la inicia-
ción de un engrosamiento visible ocurrió apro-
ximadamente a los 2 meses de realizado el corte
y no se produjeron brotes adicionales. Del resto
de la población RT no rebrotada se observó
que al cabo de 10 meses aún sobrevivían el
71% de las plántulas con sólo el hipocótilo
como tejido aéreo.

En la población RP se verificó que el 94% de
las plántulas rebrotaron a partir de yemas coti-
ledonales, y de este grupo sólo un 3.5% presen-
tó rebrote por debajo del nudo cotiledonar.
Aquí se pudo observar una más rápida reposi-
ción de los tejidos removidos (Tabla 2). La

supervivencia de los rebrotes fue elevada
(90%), inclusive en aquellos que provinieron
de las escasas yemas diferenciadas del
hipocótilo.

El análisis de la variancia para el número de
verticilos en función de los dos niveles de RT y
RP mostró que la interacción tratamientos-
tiempo fue altamente significativo (F = 52.95;
p = 0.0001) evidenciando la menor tasa de
crecimiento y retraso en la aparición del rebrote
para el caso RP. Este atraso temporal se debería
al tiempo necesario para la diferenciación de
tejidos meristemáticos de crecimiento, mientras
que en el caso RP las yemas axilares ya estaban
presentes en la plántula. El análisis de la cova-

Tabla 1. Variación proporcional de la supervivencia, valores medios de crecimiento en altura (cm) y
desvíos estándar de las plántulas de A. quebracho-blanco para los tratamientos: remoción (Rc) y testigo
(Tc) para cada tipo de cobertura: bajo arbusto y bajo sombra artificial en el estudio a campo.

Table 1. Proportional variation of the survival, average values of growth in height (cm) and standard
deviation in seedlings of A. quebracho-blanco for the treatments: removal (Rc) and target (Tc) for each
cover type: under shrub and under artificial shade in the study to field.

Tratamiento Altura media ± (d.s.) Tipo de cobertura Supervivencia ± (d.s.)
Rc 12.0 (8.43) Bajo arbusto

Bajo sombra artificial
0.46 (0.41)
0.50 (0.42)

Tc 14.65 (12.46) Bajo arbusto
Bajo sombra artificial

0.52 (0.70)
0.41 (0.47)

Tabla 2. Valores medios de número de verticilos de plántulas de A. quebracho-blanco a los 20, 90 y 300
días y desvíos estándar después de aplicados los tratamientos: remoción total (RT) y parcial (RP) de
tallos y testigos (T) en el estudio en invernáculo. Valores de biomasa aérea removida a los 9 meses de
edad de la plántula (g) y su desvío estándar.

Table 2. Average number of verticils of seedlings of A. quebracho-blanco at 20, 90 and 300 days, and
standard deviations after the application of the treatments: total removal (RT) and partial removal (RP)
of control stems (T) in the study in green-house. Values of aereal biomass revomed in 9 month-old
seedlings (g) and standard deviation.

Biomasa aérea removida a los
9 meses de edad de la

plántula (g)

Nº de verticilos

Tratamiento 20 días 90 días 300 días
RT (N = 32) 0.31 (0.13) 0.00 ± 0.00 1.08 ± 3.05 1.97 ± 4.37

RP (N = 32) 0.14 (0.06) 0.56 ± 0.84 17.87 ± 9.66 21.32 ± 8.95

T (N = 32) 19.94 ± 5.03 21.10 ± 5.86 24.34 ± 5.40
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riable biomasa removida, no fue significativo
(F = 0.22;  p = 0.63); indicando que no existió
relación entre la biomasa inicial y la intensidad
del rebrote (número de verticilos).

DISCUSIÓN

Los resultados de los experimentos con plán-
tulas de A. quebracho-blanco mostraron que estas
plantas presentaron capacidad para rebrotar
a partir de yemas adventicias desde el hipocó-
tilo y el cuello de la raíz, provocados por una
perturbación severa, tal como fue el daño cau-
sado por la remoción total de la parte aérea.
Además la importancia del rebrote se incre-
mentó cuantitativamente a nivel poblacional
con la edad de las plántulas. Así, la proporción
de plántulas rebrotadas de 2 años de edad fue
superior a las que tenían 9 meses. Esto indica-
ría que la capacidad de rebrote a partir de ye-
mas adventicias se incrementaría con la edad.
Esta habilidad estaría conectada a la presencia
de actividad de tejidos meristemáticos (Esau
1965). Es significativo el hecho de que las pro-
babilidades de supervivencia “a campo” sean
similares, tanto para individuos rebrotados a
partir de yemas adventicias comparados con
los individuos no tratados (testigos). Más aún,
el vigor de los rebrotes fue similar entre plantas
tratadas y no tratadas. En general se sabe que
la habilidad de rebrote puede incrementarse
con la edad hasta alcanzar un máximo, pu-
diendo luego mantenerse o decrecer dicha
capacidad (Bond & Midgley 2001).

Se observó un retraso en la formación de las
nuevas yemas adventicias que luego permitie-
ron la formación del rebrote. Es decir, en A.
quebracho-blanco no existirían yemas preforma-
das sino que las mismas se formarían por el
estímulo del corte. Normalmente se ha informa-
do que la habilidad de una planta para rebro-
tar después de una perturbación depende de
la presencia de un banco de yemas protegidas
(Bell & Ojeda 1999) preformado y pocas veces
se ha mencionado este rasgo en plántulas
(Verdaguer et al. 2000).

Verdaguer et al. (2000) encontraron respues-
tas diferentes al efecto del corte a través de
experimentos de remoción en tres especies de
Quercus. Los autores observaron que solo el

caso particular de Q. suber rebrotó por debajo
del nudo cotiledonar. Este fenómeno fue expli-
cado debido a la presencia de una estructura
llamada lignotubérculo, diferenciada durante
la germinación y en estados tempranos de la
plántula. Esta estructura también se encuentra
en algunas especies de Eucalyptus (Wildy &
Pate 2002) y Banksia (Mibus & Sedgley 2000).
En el caso de A. quebracho-blanco no existirían
evidencias que indiquen la presencia de
estructuras similares, aunque en una ínfima
cantidad de individuos menores de 1 año de
edad se observó un ensanchamiento post-corte
estimulados por el traumatismo.

En especies tropicales se conocen ciertos
mecanismos que explican el proceso de rebrote
sin estructuras diferenciadas, algunos relacio-
nados con la acumulación de reservas y otros
con la función de los cotiledones. Así, las plán-
tulas de especies con semillas de gran tamaño
desarrollan una médula de almacenamiento
proporcional al tallo y a la raíz principal
(Castro-Diez et al. 1998). Esta le permite rebro-
tar después de una completa remoción de los
cotiledones y de las hojas verdaderas (Kitajima
& Fenner 2000). En el caso que los cotiledones
sean persistentes, podrían ser usados continua-
mente para el crecimiento; mientras que las
reservas cotiledonares pueden ayudar al re-
brote (Sonesson 1994), en especial si la porción
aérea es dañada por herbivoría (Harms et al.
1997). Estas características también son
propias de A. quebracho-blanco, lo que podría
indicar cierto conservacionismo evolutivo de
esta especie de origen mésico.

En un ambiente xérico como el Chaco Árido,
donde la sequía y la herbivoría son frecuentes,
la capacidad de rebrote de los juveniles de una
especie de origen mésico, como lo es A. quebra-
cho-blanco, parece ser un requisito esencial para
la supervivencia de la especie en las etapas
juveniles. La capacidad de rebrote por parte
de los juveniles ha sido considerada como
parte de la estrategia de reclutamiento de una
especie, mientras que el rebrote en los adultos,
como parte de su potencial de persistencia
(Bond & Midgley 2001). Aquí nosotros consi-
deramos que el rebrote de juveniles contribuiría
a la formación de un banco de plántulas
(Gracia et al. 2001) “persistente”. Esto amorti-
guaría la ausencia de un banco de semillas, el
lento crecimiento y la escasa supervivencia de
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las plántulas establecidas durante la estación
de crecimiento (Barchuk et al. 2005).

A. quebracho-blanco posee capacidad de formar
yemas adventicias al igual que otras perennifo-
lias y esclerófilas de la región (Barchuk et al.
2006). Además, en estado de plántula se carac-
teriza por poseer una relación raíz-tallo elevada
y mayor velocidad de crecimiento radical com-
parado con el tallo. En estudios recientes, se
ha encontrado que la remoción de la parte
aérea estimula la longitud de las raíces en va-
rias de las especies con capacidad de formación
de yemas adventicias (Barchuk et al. 2006). De
tal forma, sería interesante considerar en
estudios posteriores la capacidad de respuesta
de A. quebracho-blanco a nivel radical.

Desde el punto de vista sucesional, el rebrote
puede favorecer el auto-reemplazo de la espe-
cie ya que confiere por largo tiempo una persis-
tencia in situ de los juveniles y retrasa la muerte
de estos en un ambiente que es limitante para
los mismos. La persistencia como rebrote les
permitirá tolerar largos períodos de estrés y de
poco a nulo reclutamiento y al mismo tiempo
hacer frente al impacto de los grandes herbívo-
ros. La acumulación de individuos de pequeño
tamaño y rebrotadas también podría indicar
que la especie posee restricciones para superar
la etapa de establecimiento bajo las condicio-
nes climáticas actuales del Chaco Árido (Díaz
et al. 1998).

Las plántulas A. quebracho-blanco poseerían
tres estrategias para enfrentar un ambiente
árido. La primera se relaciona con la asociación
con una planta nodriza (Barchuk et al. 2005).
La segunda fue investigada en este estudio y
consiste en el rebrote después de eventos extre-
mos como perturbaciones, herbivoría y sequías.
La tercera estrategia que se plantea como hipó-
tesis es que la pérdida de biomasa aérea y el
consiguiente rebrote estimularía el crecimiento
radical en profundidad, aspecto crucial para
una especie que requiere independizarse de
las condiciones hídricas de la superficie y
como una respuesta plástica al estrés o a las
perturbaciones. La remoción de toda la bioma-
sa aérea no limitaría la supervivencia y las
estructuras subterráneas, a su vez, favorecerían
el reinicio del crecimiento en respuesta a
nuevas condiciones favorables. Estas hipótesis
serían indagadas en futuros trabajos. Final-

mente, pensamos que el rebrote contriburía a
la resiliencia de la especie en la etapa juvenil y
junto con la facilitación, son mecanismos de
la sucesión después de una perturbación en el
Chaco Árido (Noble & Slatyer 1977).
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