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Abstract. Fabbroni, M.; I. Barrientos & C. A. Zanotti. 2024. New record for  Argentinian Vascular Flora: Gloxinia 
major (Gesneriaceae, Gloxiniinae). Darwiniana, nueva serie 12(1): 156-161.

Our research reveals the presence of Gloxinia major in Argentina, a species previously cited as 
endemic to the dry forests of Bolivia. The species is described and illustrated with photographs, and 
environmental information is provided on the populations found and their conservation status. A 
geographical distribution map of the species for Argentina and Bolivia and an identification key are 
provided for the two species that are known for the Argentinian Flora, including the new record.

Keywords. Gesneriaceae; province of Salta; vascular flora. 

Resumen. Fabbroni, M.; I. Barrientos & C. A. Zanotti. 2024. Nuevo registro para la Flora Vascular Argentina: 
Gloxinia major (Gesneriaceae, Gloxiniinae). Darwiniana, nueva serie 12(1): 156-161.

Nuestra investigación da a conocer la presencia de Gloxinia major en el territorio argentino, especie 
anteriormente citada como endémica para los bosques secos de Bolivia. La especie es descrita, ilustrada 
mediante fotografías y, además, se brinda información ambiental sobre las poblaciones halladas y 
sobre su estado de conservación. Se provee un mapa de distribución geográfica de la especie para la 
Argentina y Bolivia, y una clave de identificación para las dos especies que se conocen para la Flora 
Argentina, incluyendo al nuevo registro. 

Palabras clave. Flora vascular; Gesneriaceae; provincia de Salta.
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INTRODUCCIÓN

En la Argentina, las Selvas Subtropicales de 
Montaña o Yungas se extienden en el noroeste a lo 
largo de las laderas orientales de los Andes y de las 
Sierras Pampeanas y Subandinas, desde la frontera 
con Bolivia hasta la provincia de Catamarca 
(Brown & Malizia, 2004). El distrito inferior de esta 
provincia fitogeográfica, conocido como la Selva 
de Transición (Cabrera, 1976), Selva Pedemontana 
(Brown & Ramadori, 1988) o Selva Pluvial 
Semicaducifolia Pedemontana (Oyarzábal et al., 
2018), presenta un número considerable de especies 
nativas y géneros endémicos de plantas vasculares, 
y por ello, se ha propuesto que se incluya como 

parte de una nueva unidad fitogeográfica, la Región 
de los Bosques Secos Estacionales Neotropicales 
(Prado, 1995). En contraposición, este distrito o 
región, es el que presenta un mayor impacto de la 
actividad antrópica con relación a los otros distritos 
o regiones presentes en las Yungas (Castro, 1995; 
Malizia et al., 2012; Oyarzábal et al., 2018), debido 
principalmente a la producción de cultivos como 
la caña de azúcar, cítricos, maíz, entre otros, ya 
que los suelos y las condiciones climáticas son 
propicios para desarrollar actividades agrícolas y 
forestales (Brown et al., 2006; Malizia et al., 2012). 

La documentación permanente de la flora 
en ambientes con alta diversidad, escasamente 
estudiadas, y con una amenaza antrópica latente 
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es de crucial importancia para establecer áreas 
prioritarias de conservación. En particular, en 
la Selva Pedemontana, la presencia de nuevos 
registros de especies nativas, anteriormente 
conocidas para Bolivia, además de reafirmar 
la fidelidad de dichas especies a un ecosistema 
específico (Pennington et al., 2004; Caetano 
et al., 2008; Galetti et al., 2016), refuerza la 
entidad de este singular tipo de bosque estacional 
sudamericano (Prado & Gibbs, 1993). 

El género Gloxinia L’Hér se distribuye 
principalmente en los Andes de América Central 
(desde Honduras hasta Panamá), América del 
Sur (desde Venezuela hasta la Argentina), y sólo 
Gloxinia perennis (L.) Druce, llega al Caribe 
(Araujo et al., 2010; 2012; Clark et al., 2011). 
De las cinco especies del género, tres habitan 
en Selvas Subtropicales de Montaña o Yungas, 
y una de ellas, Gloxinia major (Fritsch) C.A. 
Zanotti & Lizarazu, es exclusiva de esta región. 
Morfológicamente, este género comparte con 
todos los miembros de la subtribu Gloxiniinae 
características como ser hierbas terrestres y 
perennes con rizomas escamosos o raíces fibrosas, 
y presentar un número de cromosomas x = 13 
(Wiehler, 1983; Möller & Clark, 2013; Weber et 
al., 2013). Por otro lado, Gloxinia se diferencia 
de otros géneros de la subtribu por la ausencia de 
tricomas uncinados, por presentar inflorescencias 
en forma de racimos con flores bracteadas, un fruto 
cápsula con costas prominentes y de dehiscencia 
apical que no rompe el hipantio, un nectario en 
forma de anillo o a veces ausente, y una corola 
blanca, violeta, rosada o parcialmente granate 
(Roalson et al., 2005; Araujo et al., 2010, 2012).

En recientes campañas botánicas realizadas a 
la serranía de Aguaragüe o de Tartagal, ubicada 
al norte de la provincia de Salta (Argentina), se 
encontraron tres poblaciones de Gloxinia major 
(Gesneriaceae, Gloxiniinae), especie previamente 
citada para los bosques secos de Bolivia y endémica 
de este país (Lizarazu & Zanotti, 2020). El objetivo 
de este trabajo es dar a conocer este nuevo registro 
para la flora nativa de la Selva Pedemontana de 
la Argentina. Para ello se provee una descripción 
morfológica de la especie, fotografías, información 
ambiental sobre las poblaciones halladas y sobre 
su estado de conservación global. Además, se 
brinda un mapa de distribución geográfica de la 
especie para la Argentina y Bolivia, y una clave de 
identificación para las dos especies conocidas para 
la Flora Argentina, incluyendo al nuevo registro.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para la identificación de la especie, se consultó 
la bibliografía adecuada (Roalson et al., 2005; 
Lizarazu & Zanotti, 2020). Los materiales tipo se 

analizaron a través de imágenes digitales (http://
plants.jstor.org) y se consultaron las colecciones de 
los Herbarios LIL, MCNS y SI (acrónimo según 
Thiers, actualización permanente). La descripción 
de los caracteres vegetativos y reproductivos se llevó 
a cabo utilizando un microscopio estereoscópico 
Carl Zeiss Stemi DV4. Para la confección del 
mapa de distribución de los ejemplares estudiados 
se utilizó el programa QGIS (2018). Para la 
evaluación del estado de conservación de Gloxinia 
major, se utilizó la herramienta on-line GeoCat 
(Bachman et al., 2011) para estimar la extensión de 
presencia y, posteriormente, para categorizar a la 
especie, se utilizaron los criterios de la Lista Roja 
IUCN versión 3.1 (2012).

RESULTADOS

Tratamiento taxonómico

Gloxinia major (Fritsch) C.A. Zanotti & Lizarazu, 
Phytotaxa 436: 245. 2020. Koellikeria major 
Fritsch, Bot. Jahrb. Syst. 50: 398. 1914. TIPO: 
Bolivia. Chuquisaca, 1000 m s.m., 31-I-1904, 
K. Fiebrig 2680 (lectotipo, G 00365303!, 
designado por A. O. Araujo et al., Act. Bot. 
Bras. 26: 891. 2012; isolectotipos, F 0060594!, 
GH 0009215!).

Hierba perenne, de 15-25 cm de alto, con 
rizomas cubiertos de escamas carnosas, sin 
estolones. Tallos teretes, erectos, no ramificados, 
híspidos; entrenudos de 1-3 cm. Hojas opuestas, 
enteras; pecíolo de 1-2 cm; lámina obovada a 
elíptica, de 3,5-11,5 × 2,5-9,0 cm, ápice agudo a 
obtuso, base ligeramente asimétrica, cuneadas o 
atenuadas, ambas caras pubescentes y verdosas, 
margen serrado a crenado, con 5-8 pares de venas 
secundarias. Inflorescencia racimosa, bracteada; 
racimo terminal o axilar con 3 a 8 flores, de 
10-20 cm; pedúnculo de 3-9 cm, híspido. Flores 
blancas y exteriormente con tintes rosados en el 
tubo y con líneas más oscuras en la base de la flor, 
casi actinomorfas, de 0,7-1,1 cm; pedicelo erecto, 
de 1-1,5 cm, híspido, bracteolado; brácteas lineales 
a filiformes, de 2,5-3 × 0,5-0,7 mm, verdes; 
sépalos 5, libres, valvados, de 4-6 mm, lineales 
a lanceolados, verdes, margen entero; corola 
infundibuliforme, de prefloración imbricada; 
tubo de 6-7,9 × 3,4-3,6 mm, blanco, por dentro 
subglabro, y por fuera escasamente pubescente 
con tricomas largos, uniseriados, no glandulares; 
garganta blanca con tintes rosados; lóbulos de 3-4 
× 3-4 mm, enteros, blancos, márgenes ligeramente 
sinuados a dentados, inserción de la corola 
erecta a levemente oblicua con relación al cáliz; 
estambres 4, de 1,5-2 mm, inclusos, filamentos 
glabros, anteras coherentes que se abren mediante 
hendiduras longitudinales, estaminodio 1; nectario 
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anular no lobulado; ovario ínfero, estilo glabro 
de 3,5-4 mm, estigma estomatomorfo. Fruto 
cápsula cónica, de 0,5-0,8 × 2,5-3,5 mm, de ápice 
curvo, con costillas prominentes, dehiscente sólo 
apicalmente, pubescente. Semillas numerosas, 
elipsoides.

Distribución y hábitat. Gloxinia major 
ha sido citada como endémica de Bolivia en 
los departamentos de Chuquisaca y Tarija 
(Lizarazu & Zanotti, 2020). Recientemente, se 
encontraron poblaciones en las localidades de 
Alto Yariguarenda, Campamento Vespucio y 
Caraparí, ubicadas a lo largo de la serranía de 
Aguaragüe o de Tartagal y de la Ruta Nacional 
34 al norte del Departamento San Martin (Salta, 
Argentina), en proximidades a la frontera con 
Bolivia entre los 500-600 m s.m. (Fig. 1). El área 
corresponde a la Selva Pedemontana (Cabrera, 
1976), con precipitaciones medias anuales entre 
900-1000 mm y temperaturas medias anuales 
entre 20-22,5 ºC (Bianchi & Yáñez, 1992). 
Las plantas coleccionadas crecen en laderas 
sombrías y húmedas con suelos arenosos, ricos 
en humus (Fig. 2A, B) y cohabitan con Begonia 
micranthera Griseb. (Begoniaceae), la hierba 
rupícola Fosterella penduliflora (C.H. Wright) 
L.B. Sm. (Bromeliaceae) (Fig. 2C) y helechos 
como Adiantum lorentzii Hieron. (Pteridaceae).

Observaciones. Florece y fructifica desde febrero 
a junio. La especie ha sido hallada creciendo 
en los bordes húmedos y sombríos de caminos 
secundarios no pavimentados, aledaños a los 
pueblos. 

Con relación al estado de conservación y 
teniendo en cuenta su distribución global, su 
extensión de presencia es levemente mayor a 
5000 km2 (EOO= 5480 km2), y está presente en 
siete localidades, en donde ha sido observada y 
documentada una disminución continua en la 
calidad del hábitat. En Bolivia, en la serranía 
del Aguaragüe, un cordón serrano continuo que 
nace desde el centro del Departamento de Tarija e 
ingresa a la Argentina a la altura del Departamento 
San Martín en la provincia de Salta, se ha 
registrado la remoción de ejemplares de Gloxinia 
major para la realización de senderos. A pesar 
de que esta zona es un área protegida (Martínez 
et al., 2011), presenta serias amenazas como los 
pasivos ambientales y las nuevas exploraciones 
hidrocarburíferas (Monjeau et al., 2002). Por 
otro lado, en la Argentina, en Campamento 
Vespucio y Caraparí, las poblaciones de G. major 
son sometidas a presiones antrópicas como la 
extracción de individuos por los vecinos que las 
utilizan como plantas de jardín por la vistosidad 
de sus flores (Fig. 2D-F) y, por otro lado, debido 
a las tareas de mantenimiento del camino, 

Fig. 1. Distribución geográfica de Gloxinia major en Argentina (estrellas) y en Bolivia (círculos). 
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cuyas máquinas avanzan sobre los bordes del 
camino sepultando a los individuos y, además, 
por los habituales derrumbes de las laderas. La 
población encontrada en Alto Yariguarenda es 
la menos afectada por las actividades humanas, 
ya que se ubica en un sector privado con acceso 
restringido al pozo petrolero homónimo. Dado 
que estas poblaciones fueron relevadas hace 

poco tiempo y considerando que las acciones 
antrópicas a lo largo del tiempo pueden ser una 
oportunidad de expansión reciente y favorables 
para el establecimiento de G. major en nuevos 
hábitats, se requieren monitoreos frecuentes para 
conocer las condiciones de estas poblaciones en 
relación con los impactos descriptos. Sobre la 
base de estas consideraciones preliminares de 

Fig. 2. Gloxinia major. A, población al pie de una ladera. B, planta y tipo de suelo. C, cohabitando con Fosterella 
penduliflora (flecha) en una ladera húmeda. D, inflorescencia. E, detalle, F, vista lateral de la flor. 
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las poblaciones documentadas se le asigna una 
categoría de Vulnerable (VU), criterios B1ab(iii) 
(IUCN, 2012). En este análisis se decide excluir 
la referencia geográfica del material tipo, ya que 
no se cuenta con una localidad específica de 
donde el ejemplar fue coleccionado, la etiqueta de 
herbario solo refiere “Chuquisaca 1000 m” y si se 
consideran las coordenadas geográficas del centro 
del Departamento de Chuquisaca, su extensión 
de presencia se amplía considerablemente con 
relación a los demás ejemplares citados. 

Material estudiado. ARGENTINA. Salta: 
Depto. San Martín: Caraparí-Itiyuro, antes 
del puente sobre el río homónimo, 555 m s.m, 
18-IV-2023 (fl, fr), Barrientos 303 (MCNS). 

Campamento Vespucio, Ruta Provincial 142, 
Quebrada Galarza, pasando el puente de Tablillas, 
562 m s.m., 8-IV-2023 (fl, fr), Barrientos 307 
(MCNS). Alto Yariguarenda, camino al pozo 
homónimo, 605 m s.m., 3-VI-2023 (fl, fr), 
Barrientos 310 (MCNS). BOLIVIA. Tarija: 
Prov. Arce. Camino de Bermejo a Río Negro, 
550 m s.m., 5-II-1970 (fl, fr), Meyer et al., 22970 
(LIL). Camino de Nogalito próximo a Emborozú, 
900 m s.m., 14-III-1974 (fr), Türpe et al. 4870 
L (LIL). Frente a La Capilla, 14-II-1960 (fl, fr), 
Meyer et al., 21744 (LIL), ibid., 16-II-1960 (fl, 
fr), Meyer et al., 21712 (LIL). Ruta Nacional 1 
de Nogalitos a Bermejo, 600 m s.m., 22º 28´ 23´´ 
S, 64º 28´ 52 ´´ W, 11-III-2017 (fl, fr), Zuloaga & 
Deginani 15804 (SI). 

Clave para diferenciar las especies de Gloxinia presentes en la Argentina

1. Corola cilíndrica, bilabiada, de inserción oblicua al cáliz, lóbulo inferior dentado a fimbriado; nectario 
con 5 lóbulos……………………………................................................................…………… G. erinoides
1. Corola infundibuliforme, casi actinomorfa, de inserción erecta a levemente oblicua al cáliz, lóbulo 
inferior entero o algo sinuado; nectario anular no lobulado …...................................................…. G. major
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