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Abstract: Pollen-sediment analysis of Upper Holocene at  Salinas del Bebedcro (San Luis, Argentina): 
first results. With the aim to interpret veget,atian changes during the Holocene at Salinas del Bebedero, an 
upper-fivemeter core was 81;udied. Threc zones, hy pollen and sodimentology analysis, were recognized. Five silty 
sediments alternated with salt wereidentified. indieatinzrrrobably five climatic cold periods with saline-environment -. 
conditions in the last 2,000 years BP. Chenopodiaceae pollen was always overrepresented (therefore not included 
in tho total pollen sum) and others herbs and shruhs were presented with variable relative abundances. The 
Dresence of Celtis. Whedra, Prosopis, hacardiaceae, and Poaceae indicate Monte vegetation with an important . 
herbaceous content throvgh the whole sequence. 
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Esta contribuci6n forma parte de las investi- 
gaciones palinol6gicas en curso sobre 10s dep6si- 
tos cuaternarios de la provincia de San Luis, cuyo 
objetivo es tratar de interpretar 10s cambios de la 
vegetacihu eomo respuesta a las condiciones 
paleoclimiticas regionales que prevalecieron du- 
rante el Holoceno tardio. En el presente trabajo 
se presentan 10s primeros resultados del analisis 
de los cinco metros superiores de una perforacibn 
de Satinas del Rebedero con nna dataci6n dc 2.000 

pido por un periodo frio correspondicnte a la Pe- 
queiia Edad del Hielo. Este tiitimo ha sido reco- 
noeido en San Luis por la presencia de un nivel 
de loes (Latrubesse y Ramonell 1990). 

La regibn presenta diferencia estacional con 
inviernos frios y veranos calurosos y lluvias en el 
periodo primavera-verano, con una precipitacidn 
media annal es <500 y r l . O O O  mmla de 
evapotranspiraciou debido a las altas temperatu- 
ras de verano (CapitaneJli et al., 1994). Estas con- 

aiios AP. di~iones~rovocanla~resencia deun cuerpo de agut 
Salinas del Bebedero es una denresi6n aue for- en la salina no nermauente. con menos de 0.5 m de 

ma parte del sistema fluvial del ~ i o  ~alach-Des- 
aguadero (Fig. 11, el cud ha recibido aportes de 
agua de deshielo provenientes de la Cordillera de 
10s Andes durante t?pisodios frios, generando nive- 
les lacustres en la salina evidenciados par estudios 
geomorfol6gicos y sedimentol6gicos (Gonzalez, 
1981). Durante el Holoceno cinco niveles lacustres 
altos ban sido registrados, 10s dos m b  antiguos 
(4.600-4.200 y 2.700-2.000 &os AP) e s a  relacio- 
nados con 10s avances neoglaciaics definidos pnr 
Mercer (19841, dos vinculados con la Pequeiia Edad 
de Hielo (600 aios AP y 315 aiios AP) y el m& 
reciente dcurrido en el siglo XIX (Gonzaez, 1994). 
Las reconstrucciones paleoclimaticas regionales 
(Iriondo & Garcia, 1993; Ramonell et al., 1993) de 
10s tiltimos 2.000 atios seiialan cambios de condi- 
ciones climaticas subtropicales secas hasta los 1.000 
aiios AP, y pusteriormente condiciones sirnilares 
at presente hasta la instauraci6n del clima actual 
subtropical Arido a semi&rido con una cstaci6n seca 
ocurriendo entre marzo y septiembre, intermm- 

profundidad. i a  vegetaciin regional del ires de 
estudio corresponde a la provincia fitogeogreca 
del Monte (<400 mmla), y esta dominada por 
jarillalos de Larrea diuaricata Slav. con Prosopis 
flexuosaDC vGeofiea decorticans Bukart, bosques ., c . . 
abiertos d e ~ .  fleruosa pastizdes ps&nofiticos ' '' 
al este. Lirnita al este conel Espind sobrc la isobieta 
400 mm y un poco m& distante a1 norte, con el 
Chaco Occidental (Anderson et al., 1970; Cabrera, 
1971). La vegetacion a las orillas de la salina esta 
compuesta por dos sectorcs aureolares de plantas 
bal6fitas representadas principalmente por 
Atripla lampa (Moq.) Gilliesex Small, A. undulata 
(Noq.) D. Dietr., Allenrolfeu uaginata (Griseb.) 
Kuntze y Cyclolepis genistoides Don L. (Peiia 
Zubiate et al., 1998). 

El tesligo 111 estudiado es uno de las cuatro 
perforaciones realizadas por 10s integrantes dei 
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Fig. 1. Ubicacibn de Salinas del Bebedero, provincia de San Luis. 

proyeeto Patagonian Lake Drilling Project 
(PATO), ubicadas en una transecta de orientacibn 
norte de Salinas del Bebedero. La perloraci6n se 
realize con mhrjuina a percusibn usando tubos 
plasticos de 1 m de largo y 4 em de diametro. El 
anhlisis sedimentolbgico fue realizado en la Uni- 
versidad Nacional de San Luis. La cronologia se 
establecib por correlacibn estratigrafica con la 
perforacibn IV, a la profundidad de 485 cm se le 
asign6 2.100-?.95 silos AP (Sehabitz, per 0s). Se 
procesdron 10 muestras polinicas de 10s primeros 
cinco metros del testigo, aplicando las tecnicas ti- 
sico-quimicas conveucionales, tratamiento con 
HC1, KOH, IIF, filtrado, acetblisis y montaje en 
agua glicerinada (Faegri & Iverson, 1989), en el 
Laboratorio Palinolbgico del Grupo Yavi (Jujuy). 
Previo a1 tratamiento se agregaron a cada mues- 
tra dos tabletas de Lycopodium (25.080 esporas 
en total) para el c~lculo de la concentracibn 
polinica en el sedimento. La identificaci6n de 10s 
tipos polinicos se realizb mediante microscopio 
bptico Zeizz y con un aumento de 1.200x, con el 
chequeo del material de la Palinoteca de Referen- 
cia del Laboratorio de Paleoecologia de la UNMdP 
y bibliografia especifica (Heusser, 1971; Markgrd 
& D'Antoni, 1978). Las sumas polinicas variaron 
entre 305 y 1.445 granos por muestra, a excep- 
cibn de la correspondiente a 10s 355-365 em de 
profundidad, la eual no super6 10s 183 dehido a la 
baja concentraci6n polinica. Se excluyb de dicha 

suma el grupo ChenopodiaceaeIAmaranthaceae 
par estar sobrerrepresentado en todos 10s nive- 
les. De uu total de 33 taxones identificados, se 
diagramaron aquellos tipos cuyos valores de par- 
centajes superaron el 2% en promedio de todos 
sus registros o el 5% a1 menos en una muestra (en 
Cuadro 1 se muestran 10s dem& tipos polinicos). 
El dizgrama relativo (Fig. 2) se realiab mediante 
10s programas Tilia & TiliaGraph y TGView 
(Grimm, 1991). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

A partir del anaisis polinico y sedimentolbgico de 
las muestras de la perforacibn, se dcscribieron tres 
zonas (Fig. 2). En la zona 1 (5-3,6 m) la secuencia 
alternada de limo, sal, limo-salinos, sal, esth acorn- 
paiiada con altos porcentajes de Poaceae, 
Asteraceae subf. Asteroideae y I'rosopis, compa- 
rados con sus valores respectivos en las demas 
muestras. Celtis y Ephedra prosentan valores ha- 
jos. Anawrdiaceae presenta en esta zond su m . ~ -  
mo porcentaje (5%). En la zona 2 (3,6-1,5 m) se 
presentan alternancias de 10s sedirnentos limo, sal, 
limo-salinos. Los porcentajes de Poaceae siguen 
altos, con disminuci6n leve de Prosopis y 
Asteraceae subf. Asteroideae. Los porcentajes de 
Celtis nresentan un leve aumento. mientras oue 
Anacardiaceae y Ephedra mantienen valores ba- 
jos. La zona 3 (1,5-0 m) posee un nivcl de limo- 
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Cuadro 1. Grupos polinicos identificados no 
diagramados con sus porcentajes ("otros" en el 
diagrams). a, arhusto; h, herbbceo. 

Tax611 Promedio Maximo 

Zygophyllaceae (a) 0,43 12 
Rhamnaceae (a) 0,72 2 8  
Caesalpinioideae (a) 0,94 2 s  
Papilionoideae (a) 0,21 0 3  
Verhenaceae (h) 0,23 0,5 
Loganiaceae (h) 0,46 1,8 
Myrtaceae (a) 0,11 0 3  
Umbelllferae (a) 0,20 0 3  
Plantago (a) 0,70 0,6 
Solanaceae (a) 0,11 0,s 
Rutaceae (a) 0,02 0 2  
Rosaceae (a) 0,17 1,O 
Cyperaceae (h) 0,43 2 3  
Malpighiaceael 0,14 1,1 
Rubiaceae (a) 
Loranthaceae (a) 0,02 0 2  
Boraginaeeae (a) 0,08 0,6 
Bignoniaceae (h) 0,02 0 2  
Scrophulariaceae (a) 0,03 0 3  
Elaeocarpaceae (h) 0,09 0 3  
Elythroxilacaeae (a) 0,03 0 3  
Malvaceae (a) 0,14 - 1,1 

salinos con intercalaciones de sal. Poaceae dismi- 
nuye llegando a su minima valor (39%) en la mues- 
tra mas superficial, e incrementa Prosopas, mien- 
tras que se mantienen los valores de Asteraceae 
subf. Asteroideae de la zona anterior. Ephedra y 
hacardiaceae no presentan camhios significati- 
vos, mientras que Celtis muestra su m&imo va- 
lor en el lope de la secuencia. 

Chenopodiaceaeiharanthaceae presenta va- 
lores superiores a1 50% en toda la secuencia, do- 
minando significativamente por sobre 10s demas 
tipos polinicos. 

La composicidn sedimentolbgica limo y limo- 
salinos indica un mayor aporte de agua a la cuen- 
cay 10s niveles con sal un menor aporte, a travbs 
del sistema fluvial Ria Salado-Desaguadero. Los 
cinco niveles de limo y limo-salinos evidenciados 
en la secuencia estan indicando probahlemente 
condiciones paleoclimaticas frias alternadas con 
periodos menos severos. Sin embargo es intere- 
sante remarcar que 10s altos porcentajes de 
Chenopodiaceaeiharanthaceae a lo largo de todo 
el espectro polinico indicarian un ambiente sali- 
no constante. La correlacibn positiva que se espe- 
raha entre 10s niveles limosos y las concentracio- 
nes polinicas, no se presenta en la secuencia. Las 
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bajas concentraciones en algunos niveles (Fig. 
tal vez se deban a factores amhientales que no 
ohservan en estos resultados. 

De la comparacidn con otros ambientes dei 
norte de Patagonia y mapas isopolinicos (Schahitz, 
1991, 1994; Paez et al., 2001), 10s poreentajes de 
Poaceae a lo largo de todo el registro y la presen. 
cia de Celtis, Prosopis, Epphedra y Anacardiaceae, 
refleja una vegetacibn mas estrechamente reia- 
cionada con el Monte que con la vegetacibn del 
Espinal. 

CONCLUSIONES 
N 

Los primeros resultados muestran fluctuaeio- 
nes del aporte de agua del sistema fluvial Rio Sa- 
lado-Desaguadero a la salina durante 10s 6ltimos 
2.000 aiios AP. Las condiciones salinas constan- 
tes se evidencian por la vegetacibn halbfita local P 

dominando en toda la secuencia. La vegetacidn 
regional esta representada por el Monte y un de- 
sarrollo importante del estrato herhaceo. 
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