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Presentación  

La I edición de las JAES "Compartiendo caminos" fue un hito para la Etnobiología en 

Argentina, tuvo lugar en Humahuaca, Jujuy en el mes de junio de 2017. Las jornadas lograron 

reunir más de un centenar de participantes entre investigadores, gestores y demás interesadxs 

en la temática socio-ambiental. 

Las II JAES tuvieron lugar en la ciudad de Córdoba los días 21, 22 y 23 de noviembre 

de 2019 y llevaron como lema “Diversidad de actores, múltiples naturalezas”, en referencia a 

la multiplicidad de formas de percibir y concebir la naturaleza, aspecto que quedó plenamente 

plasmado en las exposiciones que se presentaron. 

La diversidad de miradas aportadas por biólogos, antropólogos, ecólogos, historiadores, 

lingüistas, cineastas, artistas, ONG´s y sociedades civiles, movimientos campesinos, entre 

otros, y la multiplicidad de tópicos clásicos y de actualidad, convirtieron a las II JAES en un 

evento de relevancia en la Etnobiología argentina. 

El espíritu de las II JAES buscó la participación de la mayor cantidad y diversidad de 

actores sociales y es por ello fue necesario desde un inicio plasmar el alcance y contenidos de 

la etnobiología. ¿Qué es la etnobiología entonces? Desde el comité organizador entendemos a 

la etnobiología como el estudio de los modos en que las personas de diferentes culturas 

interpretan, conceptualizan, representan, utilizan y manejan su ambiente a través de sus 

experiencias. Pensamos a las II JAES como un espacio de articulación entre personas 

interesadas en el diálogo de saberes. Un encuentro para compartir y reflexionar entre diferentes 

actores sociales que viven en la naturaleza, para aquellxs que enseñan, para aquellxs que curan, 

para lxs que producen y cultivan, para quienes recolectan, crían, cazan y pescan, para lxs que 

legislan, para lxs que investigan, para quienes protegen y luchan para defender culturas y 

naturalezas.  
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Estructura del libro 

Las II JAES se organizaron a través de cinco Ejes estructurantes y cuatro grandes Áreas de 

incumbencias por lo que cada trabajo presentado está vinculado a un Eje y un Área de acuerdo 

el cuadro siguiente.  

 

Áreas de 

incumbencia 

Eje 1. 

Abordajes 

desde la 

complejidad 

Eje 2. 

Usos y 

tensiones de 

conceptos 

etnobioló-

gicos en el 

siglo XXI 

Eje 3. 

Propuestas de 

la etno-

biología en el 

territorio 

Eje 4.  

El abordaje 

de la 

temporalidad 

en 

etnobiología 

Eje 5. 

Relaciones 

entre 

comunidades 

y ambientes 

/paisajes 

Investigación 

     

Comunicación 

Instituciones/ 

organizaciones 

Docencia 

 

 

ÁREAS DE INCUMBENCIA  

-Investigación 

-Comunicación Pública de la ciencia  

-Instituciones/Organizaciones 

-Docencia 

 

EJES ESTRUCTURANTES 

 

1) Abordajes desde la complejidad 

 

En este eje buscamos la participación de diferentes actores que investiguen o desarrollen 

experiencias desde enfoques diversos y/o alternativos (investigación acción participativa, 

gobernanza, interseccionalidad), involucrando actores múltiples, que realicen trabajos 

interdisciplinarios o transdisciplinarios, proyectos colectivos y/o comunitarios, otras formas de 

construir conocimientos, etc. 

 

2) Usos y tensiones de conceptos etnobiológicos en el siglo XXI 

 

En este eje buscamos la participación de diferentes actores que reflexionen acerca de términos 

y concepciones que estén en tensión dentro de su ámbito de acción y que consideren la 

importancia de problematizar colectivamente tanto desde una perspectiva teórica como en la 
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práctica. Ej: cultural/biocultural, tradicional/local, pérdida/transformación, 

pluri/multi/interculturalidad, homogeneidad/heterogeneidad, recursos naturales/bienes 

comunes/naturaleza, distintas epistemologías, etc. 

 

3) Propuestas de la etnobiología en el territorio 

 

En este eje buscamos la participación de diferentes actores que investiguen o desarrollen 

experiencias con énfasis en el anclaje local. Ej: que traten conflictos 

socioterritoriales/socioecológicos, ‘desarrollo’ local, propuestas para la emancipación de los 

pueblos, economía popular, etc. 

 

4) El abordaje de la temporalidad en etnobiología  

 

En este eje buscamos la participación de diferentes actores que investiguen o desarrollen 

experiencias que aborden formas de concebir el tiempo y sus implicancias en la práctica, 

continuidades y cambios, presente y pasado, vinculación con la arqueología, la historia, etc.  

 

5) Relaciones entre comunidades y ambientes/paisajes 

 

En este eje buscamos la participación de diferentes actores que investiguen o desarrollen 

experiencias desde el enfoque del diálogo de saberes. Ej: cosmologías, diálogo de saberes, 

trabajos a escala de paisaje, percepción del paisaje y/o la comunidad donde vivimos, 

construcción del paisaje 
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Conferencias Magistrales 

Sociobiodiversidad en primer plano: contribuciones de la etnobiología 

Dra. Natalia Hanazaki 

Depto. Ecologia e Zoologia-Centro de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Santa 

Catarina, Brasil 

 Considering that generally (but not exclusively) the focus of ethnobiological studies 

are traditional populations, this lecture will initially address the context of traditional 

populations in the Brazilian scenario. They represent a diversity of actors whose livelihoods 

also reflect multiple natures, and sometimes, conflicting demands. I will approach case studies 

with different thematic focus to illustrate part of this diversity of actors and scenarios, with 

emphasis on three contrasts: rural and urban, indigenous and immigrant, southern and 

northern.Considering that generally (but not exclusively) the focus of ethnobiological studies 

are traditional populations, this lecture will initially address the context of traditional 

populations in the Brazilian scenario. They represent a diversity of actors whose livelihoods 

also reflect multiple natures, and sometimes, conflicting demands. I will approach case studies 

with different thematic focus to illustrate part of this diversity of actors and scenarios, with 

emphasis on three contrasts: rural and urban, indigenous and immigrant, southern and northern. 

 

 

El movimiento campesino de Córdoba y el territorio 

Dr. Horacio Britos 

Movimiento Campesino de Córdoba - MNCI, Argentina 

Se presenta un recorrido histórico sobre la labor del Movimiento Campesino de 

Córdoba desde sus orígenes hasta la actualidad, a través de las percepciones, experiencias y 

expectativas de sus participantes. Haciendo referencia a la complejidad de sus luchas, la 

revalorización de sus conocimientos y las implicancias de la conservación de sus prácticas en 

los contextos actuales. 
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Etnobotánica, la ciencia de la resiliencia 

Dra. Ina Vandebroek 

Institute of Economic Botany-The New York Botanical Garden, EEUU 

In an Anthropocene era of rapidly accelerating global change and environmental 

crises, ethnobotanical knowledge receives increasing recognition for its contribution to 

understanding, mitigating, and adapting to climate change, environmental degradation, 

biodiversity loss, and food insecurity. Local and indigenous communities have always been 

ecological change-makers who practice the science of resilience, as their histories are 

characterized by continuous adaptation to environmental variability, unpredictability, and 

change. However, this increased interest in ethnobotanical knowledge also has important 

political and ethical ramifications. A central question is whose knowledge should benefit 

whom? According to the Food and Agricultural Organization of the United Nations (FAO), 

about 700 million people living in rural areas are still extremely poor today. Not only are 

ethnobotanical knowledge traditions vulnerable to loss, the voices of local and indigenous 

peoples are often marginalized. In seeking joint collaborations, ethnobotanists should make 

sure they develop equitable partnerships that amplify local voices, address local priorities, and 

include joint publications of the results of research. 

 

El auge de los estudios etnobotánicos: situación en una revista latinoamericana de 

plantas medicinales 

José L. Martínez 

Boletín Latinoamericano y del Caribe de Plantas Medicinales y Aromáticas, Chile 

 

El Boletín Latinoamericano y del Caribe de Plantas Medicinales y Aromáticas 

(BLACPMA), es una publicación bimensual creado hace 19 años, enfocada en temas relativos 

a plantas medicinales y aromáticas, siendo sus principales líneas de acción etnobotánica, 

aceites esenciales, farmacología y aspectos clínicos, fitoquímica. En los últimos años 2 de estas 

áreas se han apoderado de los artículos que se publican en la revista: Etnobotánica y 

Fitoquímica. Este hecho deja ver la relevancia de esta área de investigación. Se analizó la base 

de datos del BLACPMA, consultando las investigaciones publicadas los últimos 3 años. Se 
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encontró que de Etnobotánica se ha publicado un 41% del total de artículos y de Fitoquímica 

23%, mientras que en el rubro que corresponden a actividades (farmacología, toxicología, 

clínica) comprende un 33%. Otras áreas generalmente artículos por invitación 3%. Con estos 

datos, quienes editamos la revista esperamos que las citas fueran en aumento. Resulta curioso 

que al ser una revista latinoamericana en el periodo de 3 años analizado (2017-2019) los tres 

artículos más citados sean de Vietnam 7 citas, Bolivia 6 (autores de Rep. Checa) y Pakistán 4. 

De estos resultados surgen interrogantes interesantes: ¿Qué pasa con la etnobotánica? ¿Citan 

los artículos publicados? Etnobotánica a su vez es el área que más citas contribuye 44 citas 

(entre 2017 y 2018) de un total de 85 (51%) y Argentina solo el 10% (11 citas)  Es curioso que 

muchos investigadores latinoamericanos no conocen el rol de las citas en el factor de impacto, 

y se basan principalmente en la teoría de que, si aceptan un artículo en la revista "A", sigo 

enviando artículos en esa revista pues ya me conocen y cita los artículos anteriores y no ven 

que, si citan artículos en otras revistas indexadas, favorecen las revistas periféricas del gran 

mundo científico. Financiado parcialmente por Dicyt-Universidad de Santiago de Chile, 

Projecto N° 001616_Dicyt. 
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Capítulo 1. Abordajes desde la complejidad 

Mesas redondas 

Detrás del telón de la entrevista, las situaciones que nos interpelan en el trabajo de 

campo etnobiológico y no se plasman en el texto 

García, D. 1, Furlan, V. 1,2, Manzano-García, J. 2,. Ahumada, M. L 3, Riat, P. 4, Sandra Cáceres5 

1 FCF-UNaM, CeIBA, IBS-CONICET. 2 IDACOR, Museo de Antropología, FFyH, UNC, 

CONICET. 3 Est. Forestal-INTA Villa Dolores, CONICET. 4 Laboratorio de Etnobotánica y 

Botánica Aplicada, UNLP.5 Polo de la Mujer, Provincia de Córdoba.  

dailysof@hotmail.com 

La idea de este taller es hacer una invitación a visibilizar situaciones de diferentes tipos de 

vivencias durante el desarrollo de nuestras actividades de trabajo de campo. Muchas veces 

como personas externas e involucradas en una comunidad, colectivo u organización, somos 

interpeladas de diferentes maneras entre las que se incluyen situaciones de violencia de género. 

Este taller propone generar un espacio de expresión mediante recursos estéticos 

visoperceptivos, técnicas didácticas y trabajo participativo. Por otro lado, se abordarán 

problemáticas sociales que surgirán como experiencias disparadoras a partir del trabajo de 

campo de las coordinadoras de la mesa. Entre los tópicos planteados tanto en las comunidades 

estudiadas como en el ámbito académico se encuentran: violencia de género, situaciones de 

violencia intrafamiliar, prejuicios e inseguridades puestas en práctica. Los mismos serán 

analizados a partir del trabajo en equipo y acompañados a través del asesoramiento legal y 

jurídico. La temática de género en particular, viene siendo estudiada en los últimos años en el 

ambiente etnobiológico (Barreto 2011, Ortega Ortega et al. 2018, de la Luz Mota-Pérez & 

Vizcarra-Bordi 2018)  Sin embargo, tratar la categoría género en los trabajos no es lo mismo 

que trabajar desde una perspectiva sensible respecto al género. Esta última tarea es más amplia, 

e implica, siguiendo la propuesta de Haraway (2016) “seguir con el problema”, es decir, 

involucrarse y hacerse parte de él, en una amplia trama de relaciones. Es por ello, que en este 

taller planteamos “seguir con el problema” y trabajar acerca de cuáles son las problemáticas 

que nos atraviesan en el campo y cómo poder acompañar a quienes nos interpelaron. 
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Finalmente buscamos que luego del taller podamos asesorarnos con respecto al respaldo en el 

acompañamiento desde instituciones de trabajo como las Universidades, el CONICET y 

diferentes ONGs. Por último, discutiremos hasta qué punto el Código de Ética de la Sociedad 

Internacional de Etnobiología (ISE 2006) se relaciona con esta problemática. 

  

Comunicaciones orales 

Plantas y algas para combatir la obesidad: internet como sitio de expendio y difusión en 

el área metropolitana de Buenos Aires, Argentina 

Arenas, P. M.1,2, Puentes, J. P.1,2, Lobato-Benítez, C.1,2, Hurrell, J. A. 1,2 

  

1 Laboratorio de Etnobotánica y Botánica Aplicada, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, 

Universidad Nacional de La Plata (UNLP)  2 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 

y Técnicas (CONICET), Argentina. 

parenas@fcnym.unlp.edu.ar 

El estudio de las plantas y las algas y sus productos derivados utilizados con fines adelgazantes, 

resulta relevante, debido a que la obesidad es una patología que afecta a una parte importante 

de la población mundial. Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) posibilitan 

la amplia difusión de los suplementos alimentarios utilizados para adelgazar. Los objetivos de 

esta contribución apuntan a presentar una actualización de la información respecto de: 1) las 

especies novedosas de plantas y de algas relevadas; 2) la descripción detallada de los usos 

terapéuticos localmente asignados referidos al área de estudio; 3) la actividad biológica y los 

efectos estudiados en el ámbito académico. Además, se analiza el rol de internet como “sitio 

de expendio” en el Área Metropolitana de Buenos Aires, Argentina. Para esto, se realizaron 

búsquedas en la red mediante palabras clave (adelgazantes y suplementos dietéticos)  Se relevó 

la composición de los productos y los usos terapéuticos locales. A modo de muestras 

documentales se tomaron imágenes del aspecto externo de los productos relevados. La 

actividad biológica y los efectos estudiados en el ámbito académico se obtuvieron de la revisión 

de bases de datos on line y la literatura disponible. Se presenta un total de 55 taxones, 45 de 
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plantas vasculares y 10 de algas consideradas adelgazantes. Los productos evaluados se 

promocionan en internet con la finalidad de perder peso, controlar el apetito, combatir la 

obesidad, por su efecto termogénico, entre otros usos. Se discute la coincidencia o no de los 

usos locales asignados y los efectos estudiados así como el rol de internet en la venta y difusión 

de los productos y sus conocimientos botánicos asociados. 

 

Palabras clave: Etnobotánica urbana, Etnoficología urbana, Adelgazantes, Suplementos 

alimentarios, TIC. 

 

  

La diversidad biocultural de Mendoza en una propuesta educativa transmedia: “cuyún 

kuyén, con el tambor del medio universo” 

 Bilbao, T. 1, Imazio, N. 1, Alloggia, M. 1, Alanoca, M. 1, Brandi, S. 1, Campos, C. 2 

  

1 Instituto de Ciencias Ambientales, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina. 2 

IADIZA (Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas- CONICET),CCT, 

Mendoza, Argentina. 

tania.ica@gmail.com 

La educación ambiental enfocada en la diversidad biocultural busca considerar las múltiples 

miradas sobre una problemática ambiental, reconociendo los saberes, creencias, prácticas, 

percepciones, actitudes y valoraciones de los diferentes actores sociales. Dentro de este marco, 

se desarrolla en Mendoza una propuesta educativa, mediada por los personajes Cuyún y Kuyén, 

destinada al público infantil y a educadores. Los protagonistas recorren el territorio mendocino 

acompañados de un kultrún (tambor mapuche), que representa en la historia la posibilidad de 

cambiar de escalas y percepciones. En su viaje, experimentan situaciones que aportan 

información y reflexiones sobre las problemáticas ambientales locales, e integran diversas 

miradas y elementos bioculturales. Este producto comunicacional educativo, se entrega por 

fascículos coleccionables publicados semanalmente en una revista infantil del diario local de 

mayor tirada. La versión gráfica impresa se enriquece con una perspectiva transmedia, a través 
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de la cual, los artículos establecen conexiones con redes sociales, desafíos para develar 

misterios, información adicional, actividades y contenidos audiovisuales, entrevistas a 

referentes y actores locales. La relación de la sociedad con la naturaleza, ha cambiado a lo largo 

del tiempo, para la búsqueda de soluciones a las problemáticas ambientales actuales, el material 

sugiere la revalorización de saberes tradicionales, promoviendo la visibilización y respeto por 

la diversidad biocultural. 

 

Sistema de salud – aldea ysyry 

Lezcano Acuña, R. C.1, González, M. S. 1, Figueras, E. A.1,  

Martínez, E. D. M.1, Hilgert N. I.1,2 

 

1 Facultad de Ciencias Forestales-UnaM. 2 Instituto de Biología Subtropical (IBS) CONICET-

UnaM. 

normahilgert@yahoo.com.ar 

Se presentan los avances del proyecto “Techãi Reko-Aldea Ysyry” (Sistema de Salud-Aldea 

Ysyry) desarrollado en el marco del programa de Extensión Universitaria-UNaM, 

convocatoria 2017 Universidad, Cultura y Sociedad de la Secretaría de Políticas Universitarias. 

El proyecto es llevado a cabo en una comunidad Mbya Guaraní localizada en el municipio de 

Colonia Delicia, Misiones, Argentina. El mismo busca contribuir a la puesta en valor del 

patrimonio natural y cultural asociado al uso medicinal de las plantas. El trabajo se realiza con 

la participación de los consultados y consta de dos etapas, la primera ya finalizada y la segunda 

en sus inicios. Al comienzo se obtuvo el consentimiento informado de la comunidad, de 

acuerdo a las normas de la ISE (International Society of Ethnobiology, 2006)  Mediante una 

indagación etnográfica se recopiló información acerca del uso medicinal de las plantas y de los 

relatos tradicionales asociados a la flora nativa. La información obtenida se sistematizó en una 

planilla donde se incluye el nombre vulgar en mbya guaraní y en español -en el caso de haber 

sido citado en este idioma-, los diferentes usos asignados, el modo de preparación y el de 

aplicación. Por otra parte, se realizaron talleres para la enseñanza de las Ciencias Naturales con 

el uso de plantas locales destinado a docentes y estudiantes de la comunidad. Para esto último, 
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se trabajó con la propuesta pedagógica denominada Enseñanza de la Ecología en el Patio de la 

Escuela (EEPE) que posibilita el diseño y adaptación de los contenidos curriculares según lo 

disponible en el lugar y los intereses locales (Arango, Chaves, &amp; Feinsinger, 2002)  

Posteriormente en una segunda etapa, se sistematizará la información relevada en un libro cuya 

redacción se basará en los criterios culturales acerca de la clasificación y uso de plantas 

presentes en la comunidad. 

 

Procesos de hormonización con el consumo de plantas en cuerpos no binarixs: una 

experiencia personal 

Brizuela López, M. J.1 

 1 Estudiante de Antropología - UNC 

 eyulfeuqoir@gmail.com 

Esta presentación girará en torno a la experiencia personal del consumo de plantas para 

hormonizar, lo que se conoce como Terapia de Sustitución o Reemplazo Hormonal (TSH)  

Desde el año 2015 vengo consumiendo plantas con este propósito como resultado de la 

indagación autodidacta sobre esta temática. Fui motivada porque desde pequeña me asumí 

mujer, habiendo nacido desde la mirada médica y familiar como un varón. Durante la 

adolescencia y en contacto con referentes trans e intersex y en un contexto social donde estas 

experiencias son posibles de ser enunciadas decido exteriorizar esta transformación que para 

mí era una realidad. En principio con cambios más superficiales como la vestimenta y mi 

apariencia y posteriormente con la apropiación de conocimientos que se presentaban como 

ancestrales, provenientes de las comunidades originarias. En estas indagaciones pude encontrar 

rastros de la presencia de procesos de transformación por el consumo de plantas.  

Compartiré entonces esta experiencia atendiendo a procesos biológicos afincados tanto en mi 

corporalidad como en presencia de las plantas haciendo fitoterapia. Me interesa problematizar 

entonces la disociación entre naturaleza y cultura a partir de la vivencia. 
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Pósters 

Senderos etnobotánicos en norpatagonia. Estudio de caso: estancia Cerro campanario, 

departamento Collón Curá, provincia del Neuquén 

Azar, P. F. 1, Torre, M. G. 2 

  

1 Dirección Provincial de Patrimonio Cultural, provincia del Neuquén/ Fac. de Turismo/ 

Facultad de Humanidades -Universidad Nacional del Comahue (UNCo)  2 Fac. de Turismo/ 

Universidad Nacional del Comahue (UNCo)   

chatalhuyuk@yahoo.com.ar 

 A fines del siglo XIX, la Generación del ‘80 excluía la compleja diversidad étnica de la 

incipiente Argentina. Bajo la premisa “un estado, una nación” se buscó homogeneizar 

culturalmente a los pueblos originarios (incluida la inmigración europea)  Tal situación perduró 

hasta hace unas pocas décadas, momento en que las etnias de nuestro país iniciaron un proceso 

de recuperación y reivindicación de sus derechos territoriales ancestrales, así como de sus 

tradiciones y costumbres culturales. Los saberes sobre el universo vegetal no estuvieron ajenos 

a esta re-construcción. Se tornó necesario y crucial promover acciones tendientes a recuperar 

e incentivar este patrimonio cultural tan particular. Tanto los estudios etnohistóricos como los 

etnográficos contribuyen a visibilizar el rol y la importancia que las poblaciones originarias le 

otorgan a la flora en sus aspectos utilitarios y simbólicos. Este conocimiento ancestral debe 

considerarse “Patrimonio Cultural Etnobotánico” cuyo fin es recuperar los procesos 

socioculturales de transmisión del conocimiento y sus usos; promoviendo así su conservación. 

En este trabajo se propone abordar el universo vegetal de las sociedades cazadoras-recolectoras 

que habitaron la localidad arqueológica Epullán (Mallín Epullán, Epullán Grande, Epullán 

Chica, La Oquedad, Paredón Sur y El Manantial), desde el Holoceno inicial hasta épocas 

históricas, en el departamento Collón Curá, Provincia del Neuquén. El objetivo es enseñar a 

reconocer algunas de las especies florísticas que aparecieron en contextos arqueológicos, y aún 

crecen en la zona, a través del recorrido de senderos etnobotánicos; desde el Puesto Quemado 

hasta la cueva Epullán Grande. Por otra parte, se presenta un modelo de guía de campo que 

incluiría las plantas halladas en el registro arqueológico con su descripción, usos y simbología. 
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Ciencia, ciencia ciudadana y saberes populares: avances en la determinación el estado 

poblacional del loro hablador (Amazona aestiva) en la provincia de Córdoba  

Frola Mendizábal, F.1, Sferco, G. 1 

1 Centro de Zoología Aplicada, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad 

Nacional de Córdoba. Córdoba, Argentina. 

nanifromendi@gmail.com 

El Loro Hablador o Loro Overo (Amazona aestiva), es un Psittácido que se distribuye en áreas 

chaqueñas desde el noreste de Brasil, sur de Bolivia, Paraguay y el norte de Argentina, llegando 

hasta el norte de la Provincia de Córdoba, cuyos registros más australes corresponden a la 

Reserva Provincial Chancaní. La IUCN clasifica la especie como de preocupación menor (LC) 

con decrecimiento poblacional, sin embargo, en la Provincia de Córdoba se lo ha categorizado 

como Vulnerable (VU)  Para determinar si hay un retroceso de las poblaciones naturales en la 

Provincia de Córdoba, se hizo un estudio preliminar, tomando datos de trabajos previos, datos 

brindados por pobladores locales, datos de ciencia ciudadana (e-Bird) y datos de campo. Por 

un lado, la mayoría de los entrevistados coincidieron en que antes (10 años atrás o más) había 

y/o veían más individuos de A. aestiva. Por otro lado, los datos numéricos recogidos de trabajos 

científicos hasta el año 2000, reportaban bandadas de hasta 70 individuos y otros trabajos 

hablaban de 40 individuos que habitaban la Reserva Chancaní. Llamativamente, los datos de 

e-Bird entre 2007 y 2019 reportan como máximo bandadas de 6 individuos en la Reserva. A 

pesar de eso, dos pobladores locales advirtieron en la localidad de Chancaní, una bandada de 

32 individuos en marzo de 2019 y otra de 16 individuos en abril de 2019. Durante la realización 

de este trabajo, dentro de la Reserva se pudieron observar 2 individuos en invierno y escuchar 

2 individuos en primavera. Por otro lado, un 75% de los entrevistados que contestaron a la 

pregunta, aseguran que se extraen ejemplares en la zona. Podría decirse, en base a toda la 

información disponible, que las poblaciones naturales de la Provincia de Córdoba están en 

marcado retroceso, pero se necesitan muestreos más exhaustivos para poder asegurarlo. 
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Saberes y tradiciones sobre los recursos melíferos del monte del noreste santiagueño 

García, P. 1, Grimaldi, P. A.1, Cilla, G.1 

1 Centro de Investigaciones Apícolas, FAyA, UNSE. 

pablogrim22@gmail.com 

Desde la etnobiología se plantea la posibilidad de un diálogo que permita la articulación entre 

saberes locales rurales e investigación científica. Bajo este marco, con el grupo de investigación 

se trabajó junto a 10 familias del departamento Copo (Noreste de Santiago del Estero, 

Argentina), para conocer las diferentes especies de insectos productores de miel que son 

utilizados localmente. Se realizaron entrevistas semiestructuradas exploratorias, caminatas 

participativas y trabajos junto a los meleros, indagando sobre el reconocimiento, usos, manejo 

y prácticas asociadas a diferentes insectos melíferos. Se obtuvo un total de 17 nombres 

vernáculos para referirse a 12 especies de himenópteros, 7 de las cuales son abejas sin aguijón 

(meliponas)  Para la identificación, las familias tienen en cuenta: forma, color y tamaño del 

insecto, el nido o alguna característica distintiva del mismo, los comportamientos, zumbido 

dentro del nido y los olores que desprenden. Principalmente se realiza la práctica de recolección 

en el monte (meliada) y también la recolección de la “flor” (polen), participando actores de 

diferentes edades. Las actividades de recolección están programadas entre los meses de octubre 

y enero. La época depende de la especie a la cual se le realice la cosecha. Es menos común, la 

cría de meliponas en colmenas rústicas. Los usos reportados son alimenticio y medicinal. 

Siendo la miel de abejas sin aguijón las preferidas para este último; las familias que practican 

cría sostenible de meliponas, también comercializan la miel que extraen de sus colmenas (un 

aporte extra para sus economías familiares)  Se reconocieron usos de tipo ritual, en el caso de 

la cera. Este trabajo nos permitió un primer acercamiento con las familias del sector, (re) 

conocer los insectos nativos productores de miel, ya sea desde los aspectos productivos, 

ecológicos y culturales. Nos abrió la puerta para seguir indagando sobre otros aspectos más 

abstractos como los polinizadores y la polinización, además de plantear propuestas de 

educación-acción participativa dada la diversidad de conocimientos que presentan las familias. 
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Reflexionando sobre interdisciplina en interdisciplina. diálogos acerca de la 

Leptospirosis en la costa santafesina 

Martínez, J. D. 1, Medrano, C. 2, Borotto, A. J. 1, Cristaldi, M. A. 1, Mendicino, D. 3, 

Previtali, M. A. 1 

  

1 Facultad de Humanidades y Ciencias. Universidad Nacional del Litoral. 2 Instituto de 

Ciencias Antropológicas, UBA, CONICET. 3 Facultad de Bioquímica y Ciencias 

Biológicas, Universidad Nacional del Litoral. 

juand_m93@hotmail.com 

 Desde hace un año biólogos, antropólogos, sociólogos, bioquímicas, y técnicos de 

diversas ramas, con sus correspondientes especializaciones disciplinares, formamos el 

COTAS (Colectivo de Trabajo en Ambiente y Salud) con el objetivo de abordar una 

problemática local y compleja –la leptospirosis– atravesada por factores socio-

ambientales, culturales, políticos, históricos, entre otros. 

¿Cómo lograr que diferentes personas con procedencias académicas disímiles puedan 

realizar contribuciones que permitan comprender y explicar una problemática cuando 

cada una se apropia del lenguaje y genera categorías analíticas que son propias de su 

campo? Y más, cuando cada disciplina se apropia, históricamente, de problemáticas que 

aparentemente son de su exclusividad. La interdisciplinariedad, como metodología de 

investigación, no se construye espontáneamente por acumulación de saberes. 

A la par que se complejiza el mundo por la abundante producción continua de 

conocimiento las divisiones internas dentro de la academia se multiplican. 

Esto torna imposible encasillar objetivos de investigación en una sola disciplina. En este 

contexto, nuestra investigación-acción nos enseñó a abrir el juego a otros actores 

sociales no académicos conformando miradas interdisciplinares más diversas; poner a 

dialogar a ‘la ciencia’ con el mundo, procurando que sus agendas estén puestas al 

servicio de las problemáticas locales que emergen en el territorio generando 

crecimientos simétricos. 
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En cuanto a lo institucional, la interdisciplina como movimiento se desarrolla en 

espacios donde su relación con las normas institucionales suele encontrar tensiones. Las 

estructuras de producción de conocimiento académico y sus tiempos suelen entrar en 

colisión con procesos interdisciplinares que proponen nuevas formas de relaciones 

humanas entre las personas que hacen ciencia, nuevas formas epistemológicas de 

acercarse a los objetos de estudio. En el marco descripto reflexionaremos sobre lo 

realizado hasta el momento cuando de ‘hablar sobre leptospirosis’ en los ambientes 

costeros santafesinos se trata, cuando distintas miradas con sus tiempo-espacios, entran 

en tensión. El fin es delinear algunas propuestas que al tiempo que discutan los tan 

mentados ‘diálogos’ entre disciplinas e interlocutores de campo, sigan aportando al 

‘construir’. 
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Capítulo 2: Usos y tensiones de conceptos etnobiológicos en el siglo XXI 

Simposios 

Saberes locales o tradicionales puestos en práctica: recolección, agricultura y 

alimentación en los márgenes del sistema 

COORDINADORAS: Furlan, V. 1,3, Saur Palmieri, V. 2,3, Pernasetti, C. 1,3 

1 IDACOR-CONICET, Museo de Antropología, FFyH, UNC. 2 CONICET - FCEFyN, UNC. 

3 Proyecto de investigación en Antropología de las prácticas de alimentación y salud, CIFFyH, 

UNC. 

violetafurlan@gmail.com 

Objetivos, fundamentos y alcances de la propuesta: 

Presentamos un simposio y una mesa redonda a realizarse de forma coordinada en dos partes, 

ambas instancias planteadas como espacios de intercambio. 

En la instancia de Simposio nos interesa profundizar discusiones suscitadas a partir de 

experiencias de extensión, de prácticas profesionales supervisadas e investigaciones de campo, 

que indagan/trabajan sobre estrategias de recuperación de saberes locales, ancestrales o 

tradicionales por parte de grupos sociales diversos, que tienen en común una particular 

condición de marginalidad o subalternidad dentro del sistema hegemónico de alimentación y 

salud. Esperamos realizar aportes colectivos que ayuden a describir y comprender 

específicamente las relaciones sociales que producen y son producto de estas prácticas 

observadas, incluyendo dentro de las relaciones sociales también a aquellas que se establecen 

con el paisaje, el clima, el agua, la flora y la fauna, es decir, lo que comprende el "territorio" 

entendido como un espacio-tiempo construido históricamente y cargado de significaciones. Se 

buscará centralmente indagar cuándo y en qué condiciones pueden ser consideradas prácticas 

de resistencia. 

En la instancia de mesa redonda nos interesa además, repensar colectivamente estrategias para 

fortalecer estas prácticas contra-hegemónicas. Para ello pondremos en discusión cómo dicho 

sistema considera al alimento, configurándolo como una mercancía más. Al verse 
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mercantilizada la energía necesaria para la supervivencia y las interacciones sociales se ejercen 

relaciones de dominación sobre los cuerpos. La discusión en esta instancia se abordará a partir 

de la formulación de preguntas disparadoras que permitan el desarrollo de la conversación entre 

diferentes actores como productorxs, yuyerxs, feriantes, movimientos sociales y otrxs actores 

involucradxs que serán especialmente invitados a participar.  

  

PARTICIPACIONES EN EL SIMPOSIO:  

Cuando florezca el chuño: resistencias en prácticas culinarias entre el pasado y el 

presente, más allá de los andes  

Quiroga Saavedra, R. E. 1. 

1 Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades, UNC.  

paquara@gmail.com 

El chuño, tubérculo derivado de la papa, es de los alimentos más importante del sistema 

alimentario de los Andes entre Perú y Bolivia cuya producción envuelve procesos de 

elaboración y tecnología tradicional que permite sea un producto de conservación, también se 

asocia a prácticas de producción agroecológica. A pesar de haber resistido por siglos, su 

producción está ahora amenazada ante la falta de buenos controles y manejos de los pisos 

ecológicos en la región y por la ampliación de la frontera agrícola con monocultivos que 

imponen otros alimentos en la dieta. Esto hace que la producción de papa sea menor y por ende 

del chuño, afectando drásticamente la soberanía y seguridad alimentaria. El chuño es parte de 

la composición de los sistemas alimentarios de los Andes, sin embargo, no solo quienes están 

en los Andes consumen chuño, ya que más allá de estas geografías es un producto de consumo 

nacional en Bolivia y también es un importante elemento en la alimentación de la colectividad 

boliviana en Córdoba, convirtiéndose en un producto de permanente flujo migratorio entre 

Argentina y Bolivia, representando parte de la identidad culinaria de la colectiva boliviana que 

habita la ciudad; si este no estuviera presente en determinadas comidas las mismas carecerían 

de valor identitario. Esto se traduce en un sistema alimentario con productos de orden andino, 

en donde prevalece su consumo [como resistencia] y cuya culinaria se compone con otros 
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productos, es por ello que las intenciones de esta ponencia son poner en diálogo las memorias 

culinarias desde las formas de cocinar y comer el chuño en Córdoba en los espacios públicos 

como ferias y restaurantes del contexto boliviano. 

 

Toda la vida que yo sembré ch’allé: saberes de los antiguos y cría de hortalizas entre 

familias migrantes de Tarija  

Tello, P. G. 1 

1 Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades. UNC. 

pamegt710@hotmail.com 

En el marco del simposio “Saberes locales o tradicionales puestos en práctica: recolección, 

agricultura y alimentación en los márgenes del sistema” trataré sobre los saberes de los 

antiguos en familias migrantes de Tarija que cultivan hortalizas en el cinturón verde de 

Córdoba Capital, zona sur. Mi objetivo es poner en discusión la migración de prácticas 

aprendidas y transmitidas en sus lugares de origen, conformado por diversos paisajes 

montañosos y de altura, al paisaje periurbano de la ciudad de Córdoba. Para ello recuperaré dos 

registros etnográficos relacionados al momento de siembra y la chaya de la tierra, y la 

celebración de la pachamama en agosto. A partir de la descripción densa y reflexiva de estos 

registros etnográficos pondré en discusión la continuidad o no de estas prácticas en un nuevo 

paisaje y contexto productivo, en donde las familias pasan por un nuevo proceso de aprendizaje 

de cultivar plantas diferentes e incorporarse a la dinámica del mercado en la ciudad de Córdoba. 

¿De qué modo están presente o no estos saberes en el nuevo paisaje cordobés y la lógica de 

mercado central? Si bien muchas de las familias migraron hace más de 10 años a la Argentina, 

y otros hace 18 años, la recuperación de los relatos de aquella Tarija que recuerdan y que 

algunos no pudieron volver, circulan en la cotidianeidad entre los paisanos, en las comidas, en 

los diálogos en quechua, en la música de la cueca y festividades. Dejando de lado el tinte 

nostálgico y romántico del pasado, quiero poner en tensión los modos aprendidos de una 

agricultura de la chacra para la subsistencia y en algunos casos para la comercialización e 

intercambio, a la agricultura de la quinta de tradición italiana a las afuera de la ciudad de 
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Córdoba, que a partir de la década de los ochenta es trabajado por familias de distintos lugares 

de Bolivia.  

 

 Saberes y sabores chuncanos, entrelazando memorias y experiencia en el Valle de 

Traslasierra  

Guagnini, R. 1, Crespo M. B.1 

1 Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades, UNC.  

micacrespo.mc@gmail.com 

El presente proyecto de extensión universitaria está inspirado en el trabajo de una 

cooperativa familiar productora de alimentos “ancestrales”, es decir obtenidos por la 

recolección de frutos de monte nativo. Está forma de uso de los bienes naturales locales 

representa para la cooperativa una manera de reproducir tradiciones socio-culturales como 

también de satisfacer necesidades económicas produciendo alimentos de manera 

sostenible. 

A lo largo de este proyecto, hemos elaborado talleres interinstitucionales e 

interdisciplinarios, con el objetivo de generar “diálogos de saberes” con estudiantes de 4to 

y 5to año de la Escuela Secundaria IPEM N°364 “Malvinas Argentina” y vecines de 

localidades de San Javier, Yacanto y La Población. Estos encuentros participativos, han 

permitido el entrelazamiento de conocimientos acerca de las historias de producción, 

circulación, consumo de alimentos y medicinas provenientes del bosque nativo. Al llevar a 

cabo esta propuesta, construimos colectivamente un recetario llamado “Saberes y Sabores 

Chuncanos. La comida es esencial, siente el sabor de lo tradicional”. Creemos que este 

trabajo hecho en conjunto refleja la transmisión generacional del conocimiento del uso de 

plantas nativas y la diversidad de tradiciones culinarias que coexisten tanto en la comunidad 

educativa como en el Valle de Traslasierra. 
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De secretos floreados a aventuras arbóreas, las ciudades invisibles entre patios 

Furlan, V. 1 

1 IDACOR; Museo de Antropología, FFyH, UNC, CONICET.  

violetafurlan@gmail.com 

Este trabajo está centrado en la ciudad de Puerto Iguazú, Misiones, donde las huertas y jardines 

familiares muestran y guardan muchas de las historias de la ciudad. El objetivo de este aporte 

es contar a través de las plantas de los patios de Iguazú un recorte de historias asociadas a las 

mismas, que evocan memorias y recuerdos. Las memorias y recuerdos recuperados aquí 

pertenecen a mujeres jardineras, agricultoras y amas de casa de la ciudad que nos permiten 

desde sus relatos dimensionar formas de diversificación y construcción del paisaje local. Esta 

perspectiva es trabajada por Wagner (2002) y por Bonicatto et al. (2015) entre otras autoras. 

La descripción de plantas evocadoras de memorias y recuerdos registradas en los jardines se 

trabajó en base al registro de campo y entrevistas en profundidad. Se utilizan tres categorías 

construidas por Wagner (2002) sobre los significados de las plantas. Los resultados presentados 

muestran que en Puerto Iguazú hay especies que son cultivadas debido al significado especial 

que tienen para la persona que las cultiva, en coincidencia con lo observado por Wagner (2002)  

Asimismo, estas especies serían conservadas por su valor afectivo, concordando con los 

criterios propuestos por Bonicatto et al. (2015)  Las memorias y significados de las especies 

para las personas influyen en la composición y diversidad resultante de huertas y jardines. 

Además son de importancia en la construcción del espacio habitado, es decir en la construcción 

del territorio entendido desde una intencionalidad y asentado en relaciones de intercambio. La 

diversificación por evocar memorias y recuerdos se da gracias a la función que estas plantas 

tienen a la hora de transmitir parte de la historia familiar y conservar vínculos con otras 

personas. Son parte del bagaje heredado a los hijos y se reconstruyen de acuerdo a la relación 

de cada individuo con otros. 
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La pasacana buena comida/ sabiéndola preparar/ alcanza para comer/ sobra para 

merendar. Consumo de pasacana y otros frutos del monte en el norte de Catamarca: 

historia y vigencia contemporánea 

Cecilia Pernasetti1,2, Cristina Mancini1,2. 

1 IDACOR-CONICET, Museo de Antropología, FFyH, UNC. 2 CIFFyH, UNC. 

cpernasetti@gmail.com 

Este trabajo es el primer avance de una investigación en curso acerca del uso y consumo de 

frutos del monte o silvestres por parte de comunidades rurales del NO de la provincia de 

Catamarca (departamentos Belén y Santa María), considerando su vigencia contemporánea y 

sus variaciones a lo largo del tiempo, a partir de fuentes arqueológicas, etnohistóricas y trabajo 

de campo etnográfico. Haremos énfasis en el caso de la pasacana (trichocereus atacamensis), 

y los saberes locales en torno a cómo esta planta habita los cerros, con qué otras plantas, 

animales, suelos, piedras y humanos se la vincula, cómo se la relaciona con el clima y las 

estaciones, las circunstancias de su recolección, modos de circulación y comensalidad. 

Consideramos que describir la trayectoria temporal y la vigencia de la relación de las personas 

con los frutos del monte, puede ayudarnos a comprender cómo estas comunidades lidian con 

los cambios que han atravesado a lo largo de su historia. Nos parece una vía fértil para 

comprender los modos de percepción y subjetivación de estos cambios, detenernos en 

interpretar qué se entiende por frutos del monte o “silvestres” por oposición a “cultivados”, 

sobre todo en qué medida esta oposición tiene sentido para los habitantes de dichas poblaciones 

y si tal oposición ha existido a lo largo de su historia. 
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Saberes locales sobre plantas comestibles del bosque nativo cordobés. abordajes desde 

la soberanía alimentaria 

Saur Palmieri, V. 1 

 

1 CONICET- Dpto. Diversidad Biológica y Ecología, FCEFyN,UNC. 

 altea345@hotmail.com 

Lxs pobladorxs1 rurales del norte y oeste de la provincia de Córdoba, son poseedores de vastos 

sistemas de saberes vinculados a las plantas silvestres alimenticias. Estas especies son 

empleadas en la zona desde tiempos prehispánicos tal como sugieren estudios arqueológicos. 

Numerosos trabajos etnobotánicos también dan cuenta de esto, documentando diversas 

especies comestibles y prácticas asociadas. Así, resulta ineludible que la utilización de estas 

plantas forma parte de las identidades culturales locales. Sin embargo, se ha percibido que los 

saberes alimentarios sobre vegetales silvestres han sido (y son) invisibilizados por la 

modernidad occidental. Asimismo, el agronegocio ha puesto en jaque a las comunidades 

rurales debido a la reducción del bosque nativo en el que se sustentan y a la expulsión de 

campesinxs (principalmente jóvenes)  Esto último es referido, tanto en la bibliografía como 

localmente, como uno de los factores que dificultan la transmisión intergeneracional de los 

mencionados conocimientos. Por otro lado, en respuesta a la invisibilización sufrida por lxs 

pobladorxs originarixs, algunas comunidades se han (re)identificando como pertenecientes al 

Pueblo Camichingón, y están reconstruyendo y reivindicando su cultura, historia y saberes. 

Frente a este contexto, la noción de Soberanía Alimentaria resulta un marco interesante de 

reflexión. Por un lado, como epistemología contrahegemónica, surgió de las reflexiones y 

experiencias territoriales de organizaciones campesino-indígenas (Vía Campesina)  Por otro 

lado, porque estipula el derecho de los pueblos a decidir autónomamente su sistema 

alimentario, a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles y producidos 

ecológicamente. Así, esta ponencia se centrará en reflexionar acerca del vínculo entre los 

conocimientos ecológicos locales sobre la alimentación, su revalorización, los bienes naturales, 

la memoria e identidad cultural, las prácticas colectivas y las nociones de Soberanía 
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Alimentaria. Se pretende así propiciar indagaciones que aporten a los procesos que están dando 

diferentes grupos sociales en sus territorios. 

[1]: Se utilizará a lo largo de este ensayo la letra x en referencia a múltiples categorías 

identitarias, como posición política que intenta hacer uso del lenguaje de manera inclusiva y 

no sexista. 

 

Mesas Redondas 

Saberes locales o tradicionales puestos en práctica: recolección, agricultura y 

alimentación en los márgenes del sistema 

COORDINADORAS: Furlan, V. 1,3, Saur Palmieri, V. 2,3, Pernasetti, C. 1,3 

1 IDACOR-CONICET, Museo de Antropología, FFyH, UNC. 2 CONICET - FCEFyN, UNC. 

3 Proyecto de investigación en Antropología de las prácticas de alimentación y salud, CIFFyH, 

UNC. 

violetafurlan@gmail.com 

Invitadxs especiales:  

● Ángela Monje (Productora de arropes y mermeladas de Cerro Colorado, Córdoba) 

● Maribel Coseano (Nutricionista, miembro del Proyecto de Extensión “Soberanía 

alimentaria y agroecológica. Promoviendo la producción, comercialización y consumo 

de alimento sano en el noroeste del gran Córdoba”,) 

● Cintia Jancik (Productora de Viva el Monte, Traslasierra, Córdoba) 

● Carlos Alonso (miembro del colectivo Rumba Cosechera, Productores y Cosecheres de 

Sierras Chicas, Córdoba) 

● Cecilia Galasse (Reserva Semillamadre, San Marcos Sierras, Córdoba) 

● Integrantes (egresados, docentes y estudiantes de Antropología, Biología y Nutrición) 

del Proyecto de investigación “Prácticas de producción, circulación y consumo de 

alimentos y plantas medicinales en situaciones de resistencia y sublternidad” (Secyt - 

Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades, UNC) 
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Palabras de una productora del valle de Traslasierra, Córdoba  

Jancik, C. 1 

1 Viva el monte, Travesía, Dpto San Javier. Córdoba, Argentina. 

vivaelmontealimentos@gmail.com 

Soy Cintia, vivo en Traslasierra, soy oriunda de este lugar. Con mi familia tenemos un 

emprendimiento de más de ocho años en el que recolectamos, acopiamos frutos del monte 

nativo y elaboramos alimentos, siendo parte del sustento familiar. Quiero relatar las 

problemáticas que vivimos en nuestro territorio. El principal problema es que, debido a su 

belleza paisajística, está siendo explorado cada vez más por gente de la ciudad para vivir o, que 

compra tierra a bajo costo para re-venderla. Además, quien tiene una tierra la fracciona para la 

construcción. Esto genera desmonte en ese espacio y en las zonas donde se extrae tierra y leña 

de algarrobo para elaborar ladrillos de horno quemado. La existencia de mano de obra barata, 

debido a la gran desocupación, es un gran atractivo para emprendimientos agrícolas, que 

generalmente perjudican el medio ambiente. También viene gente con otros objetivos, que sabe 

cuidar y solamente quiere vivir en esta zona, pero eso demanda desmonte para la construcción. 

Todo esto contribuye al cambio del ecosistema. Nosotros vemos que está en peligro el monte 

porque, si bien es una zona rural que todavía se mantiene bastante virgen, está en riesgo porque 

a medida que la población crece, desaparece toda esa diversidad que es en parte lo que atrae a 

los turistas y a la gente que quiere vivir de otra forma. 

El objetivo de nuestro emprendimiento, además de ser sustento económico familiar, es 

concientizar a la gente para que se amigue con el espacio en el que está viniendo a vivir: que 

deje de ver a la flora nativa como árboles pinchudos, con poca sombra y que empiece a aceptar 

el lugar para poder conservarlo. y poder también conservar nuestro clima. Con el cambio 

climático, en parte debido a la deforestación, nos está cambiando el clima. Éste va a ser el sexto 

año que no tenemos algarroba porque se está transformando en un clima más húmedo y eso 

desfavorece a la producción de frutos nativos. 
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 La escuela como espacio de promoción de entornos saludables 

Garramuño, M.P. 1, Popelka, R. 1, Lagoria, S.L. 1 

1 SEU – UNC.  

paugarram_89@hotmail.com.ar 

Los procesos de salud-enfermedad resultan de un conjunto interrelacionado de determinantes 

socioculturales, económicos y políticos, que condicionan la salud y bienestar de las personas y 

medio ambiente. La comunidad de Remedios de Escalada vive en situación de vulnerabilidad 

social e inseguridad alimentaria nutricional, en un contexto ambiental desfavorable. Desde los 

Proyectos “Escuelas Públicas Saludables” y “Huertas agroecológicas y vínculos saludables”, 

desarrollados en el Marco del Programa Salud Integral (PSI) – SEU - UNC, en vinculación con 

la Escuela Humberto Roque Dagum de la Villa Remedios de Escalada, se pretende fomentar 

los entornos saludables y la salud como derechos de las personas, revalorizando la cultura local, 

identidad y saberes. Los proyectos se desarrollan desde el 2018, con un equipo de profesionales 

de salud, educación, agronomía y productores agroecológicos, estudiantes universitarios, 

comunidad educativa (niños/as, docentes y comunidad)  Adopta como metodología la 

planificación local participativa; la investigación-acción; el trabajo en red; el diálogo de saberes 

y la articulación con proyectos institucionales. Desarrolla intervenciones y encuentros 

socioeducativos que tienen como ejes la vida sana y la soberanía y seguridad alimentaria 

nutricional, como derechos de las personas. Los espacios formación, reflexión y encuentro se 

constituyen en el patio, comedor, kiosko y la huerta agroecológica escolar; con el rol 

protagónico de los/as escolares, abarcando la producción de alimentos, desde la semilla a la 

elaboración de preparaciones saludables para el kiosco escolar revalorizando la cultura local; 

campañas de recolección de residuos que son reciclados mediante la construcción de juegos, 

materiales para la huerta y un invernadero escolar, compostaje; jornadas comunitarias de 

visibilización y concientización que motivan la participación y compromiso de la comunidad, 

promoviendo la replicación en los hogares. 

Las acciones sobre el entorno escolar influencian y motivan el accionar comprometido de la 

comunidad educativa, y con la Universidad. En este proceso, los/as actores se configuran en 
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sujetos activos en la creación de entornos escolares saludables, respetuosos de los derechos y 

amigables con la naturaleza. 

 Agradecemos a la comunidad de Remedios de Escalada y equipo extensionista del P.S.I. 

 

De arropes, mermeladas y otras recetas  

Monje, A. R. 1 

1 Pobladora de la Localidad de Cerro Colorado (Departamento Río Seco), Córdoba.  

 

Ángela Monje es una pequeña productora de arropes, mermeladas y artesanías que vive en la 

localidad de Cerro Colorado en el norte de Córdoba. Es una gran conocedora de las plantas del 

bosque nativo de su zona y una gran cocinera. De su madre aprendió a realizar arropes y jaleas 

principalmente de mistol y chañar, los cuales son muy requeridos entre las y los visitantes de 

la mencionada comuna turística. Asimismo, elabora sabrosas mermeladas con frutas que se 

consiguen en el mercado. 

Ángela ha formado parte de estudios etnobotánicos y en estas II JAES participará de la mesa 

redonda “Saberes locales o tradicionales puestos en práctica: recolección, agricultura y 

alimentación en los márgenes del sistema". Nos relatará sobre sus conocimientos en torno a los 

vegetales comestibles del monte, sus recetas y las prácticas culinarias del pasado y del presente 

en Cerro Colorado. Además, estará presente en la Feria Intercultural para seguir el intercambio 

de saberes...  
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Investigación y acción: propuesta multiplicadora para pensamientos políticos 

etnobiológicos 

 COORDINADORES: Zamudio, F. 1, Medrano, C. 2, Furlan, V. 3, Jiménez-Escobar, N.D. 3 

1 IMBIV-CONICET, FCEFyN, UNC. 2 ICA-CONICET, FFyL, UBA. 3, IDACOR-CONICET, 

Museo de Antropología, FFyH, UNC. 

zamufer@yahoo.com.ar 

OBJETIVO: Generar espacios de debate sobre el hacer de la etnobiología y los lugares donde 

lxs investigadores/gestores/educadores nos posicionamos para decir y proponer teorías 

cosmopolíticamente situadas, hallazgos y propuestas de acción en el territorio. 

FUNDAMENTOS Y ALCANCES DE LA PROPUESTA: 

La propuesta aquí presentada, busca dar continuidad a la mesa redonda “Cuando los equívocos 

desafían a las etnociencias: una introducción” desarrollada en el marco de la I JAES 

(Humahuaca, 2017)  En ese sentido propone, mirarse y mirar el trabajo etnobiológico desde 

otro lugar, “desde afuera”. El objeto es cuestionar y re-pensar el lugar que ocupa la disciplina 

y el papel que juegan lxs investigadores/gestores/educadores cuando abordan sus trabajos 

desde esta mirada disciplinar u otras afines. Es decir, se propone un ejercicio de “vigilancia 

epistemológica” (Bourdieu) a la luz de nuevas propuestas como la Cosmopolítica de Isabel 

Stenger o el concepto de “colectivo” de Bruno Latour. En particular la idea de vigilancia que 

se quiere discutir recae sobre el choque entre “verdades” y la desigualdad en la fuerza de las 

mismas. De acuerdo a Stenger “El problema no son los saberes articulados, sino la pretensión 

que los redobla: los que saben se presentan como pretendiendo saber lo que saben, como 

capaces de saber independientemente de su situación -ecológica- independientemente de lo que 

su oikos (contexto) les impone tomar en cuenta o por el contrario les permite ignorar”. Para 

ella, esta postura “no trasciende los saberes, ni tiene por sí misma ninguna significación” y 

eventualmente no modificará las razones “sino la manera en que se presentan las razones de 

los que discuten”. A su vez Stenger llama la atención de que las “modificaciones que habrán 

de afectar a una propuesta sostenida por una experticia que goce de medios desmesurados en 

comparación con los otros, serán solo modificaciones cosméticas” y por ello llama a dar el 
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“desafío político”, entreverando la extensión y el alcance de sus consecuencias. En respuesta, 

la tarea sería asegurar que toda propuesta se presente de modo tal que lo exponga 

efectivamente, lo más efectivamente posible, y que todos los que objetan-proponen dispongan 

de los medios para desplegar plenamente su posición, lo cual exigiría “revisar especialmente 

toda la política de investigación pública”. El desafío formidable lo constituye en sí misma la 

ecología política que se cimienta en una producción pública, colectiva, de saberes en torno a 

situaciones que ninguna experticia particular basta para definir, y que requieren de la presencia 

legítima activa, objetora, propositiva, de todos los “concernidos”. 

Para esto, evidentemente será necesario que los investigadores/gestores/educadores interesados 

corran el riesgo de construir sus saberes de modo tal de volverse ellos mismos “políticamente 

activos”, comprometidos con la experimentación de lo que puede hacer la diferencia entre éxito 

y fracaso o remedo. Partiendo de la premisa que jamás se construirá ninguna memoria, ni 

ninguna experiencia, bajo el auspicio de una neutralidad metodológica. 

Por lo anteriormente mencionado, nos proponemos, durante el transcurso de la mesa redonda, 

delinear cuánto hay de política en la ciencia y que significa pensarse un sujeto científico en un 

colectivo políticamente situado. A su vez, dicha propuesta está enmarcada en el contexto actual 

de los cambios antropocénico, donde nuestras contribuciones como etnobiólogos merecen 

articularse con los devenires de quienes luchan por entornos donde quepan muchos mundos, 

que involucran sus saberes, sus prácticas, sus lógicas, sus cosmologías, sus afectos, etc. 
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Comunicaciones Orales  

Diversidad biocultural en el Parque Pereyra Iraola a través de una historia de vida 

Castello, A. P. 1 

 

1 Laboratorio de Etnobotánica y Botánica Aplicada (LEBA)-FCNyM-UNLP. 

castelloap@gmail.com 

Con el propósito de aportar a la evaluación del rol de la horticultura en la preservación del 

conocimiento botánico, se analizó la diversidad biocultural en huertas del Parque Pereyra Iraola 

(PPI)  En el PPI, ubicado 40 km al sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, algunos 

productores comenzaron en 2002 una conversión hacia un modelo productivo sin uso de 

agrotóxicos. En este tipo de modelo, la conservación de la biodiversidad, profundamente 

asociada a saberes y prácticas locales, es fundamental. Los objetivos del trabajo fueron 

entonces identificar variedades vegetales reconocidas y/o utilizadas así como dar cuenta de 

saberes y prácticas locales asociadas a dichas variedades. Se abordó el trabajo desde un enfoque 

etnobotánico y cualitativo. La historia de vida sirvió como herramienta privilegiada para 

indagar sobre cómo se adquieren y construyen saberes botánicos que se van desplegando de 

diversas formas en distintos contextos. Así las trayectorias individuales pueden ser 

consideradas sostenedoras y recreadoras de la diversidad biocultural. Se identificaron 103 

variedades reconocidas localmente. Para cada una se registró su modo de obtención, 

utilización, destino (autoconsumo, comercialización o trabajo asalariado) y lugar geográfico de 

uso. El modo de obtención fue equilibrado entre variedades cultivadas y recolectadas. La 

mayoría se utilizó como alimento o medicina. Así como el destino mayoritario fue para 

autoconsumo, lo que refuerza la hipótesis de que hay una mayor diversidad en los márgenes o 

alrededores de la huerta antes que en los surcos para la comercialización. La mayoría de las 

variedades fueron conocidas por primera vez en España, siendo este el lugar de crianza. Y la 

continuidad/discontinuidad en el uso de distintas variedades entre distintos lugares se relacionó 

tanto con características ambientales como con el destino. Finalmente, se realizó la devolución 

de los resultados con la entrega de la historia de vida, lo cual espera contribuir a la construcción 

de conocimientos ambientales.  
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Agradezco a quien me compartió experiencias de su vida el permitirme difundirlas en este 

trabajo. 

  

 

La relación entre los conocimientos etnobiológicos tradicionales y las trayectorias 

migratorias de vida en las comunidades indígenas de la Quebrada de Humahuaca 

Cladera, J. L. 1 

 

1 Universidad de Buenos Aires – FFyL, Instituto Interdisciplinario de Tilcara 

chorchcladera@gmail.com 

Uno de los temas de mayor preocupación e interés para las etnociencias, consiste en la 

comprensión de las condiciones para la continuación en el tiempo de los conocimientos 

etnobiológicos tradicionales (TEK)  Por lo tanto, la comprensión de los mecanismos a través 

de los que los TEK se transmiten de una generación a la siguiente, así como los procesos por 

los cuales se ven interrumpidos o transformados, resultan de suma importancia. Sin embargo, 

la urgencia por recuperar TEKs que se encuentran en retroceso, ha promovido una mayor 

concentración de esfuerzos en identificar estos conocimientos, que en estudiar los procesos 

históricos para su continuidad y transformación. Para esto último, las etnociencias descansan 

con frecuencia en el empleo del denominado modelo de transmisión cultural (Cavalli-Sforza 

& amp; Feldman 1981; Hewlett &amp; Cavalli-Sforza 1986), dada su utilidad sintética y 

estadística. Sin embargo, dicho modelo se sostiene sobre una heurística binaria acerca del 

conocimiento (existe / no existe; el sujeto conoce / no conoce) que hoy ha quedado en desuso 

en la propia disciplina que le dio origen (Reynoso 1986), precisamente debido a la débil 

correlación que el modelo ha demostrado con los complejos y fluctuantes procesos de 

reproducción del saber que otros métodos, especialmente la observación participante, ponen de 

manifiesto. Es necesario tomar en cuenta que en la vigencia de un TEK se deben distinguir dos 

elementos constitutivos: se requiere de una situación de transmisión del conocimiento (un 

momento o situación en que la información oral o visual es obtenida por el sujeto cognoscente), 

y una reproducción del mismo (un ejercicio práctico del conocimiento que va produciendo en 
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el sujeto cognoscente una pericia motriz e intuitiva que son intransferibles)  En esta ponencia 

nos interesa poner de relieve la importancia que tienen las trayectorias migratorias a lo largo 

del ciclo de vida de quienes integran determinado tejido cultural, en comprender la correlación 

entre estos dos elementos constitutivos del saber tradicional. Para ello, pondremos en 

comparación analítica la relación entre la difusión y práctica de determinadas técnicas de 

manejo de la biodiversidad en los predios agrícolas, y las trayectorias históricas y migratorias 

personales, de un colectivo de integrantes de catorce comunidades indígenas del norte de la 

quebrada de Humahuaca (Jujuy), que desde el año 2014 se conforma como organización para 

la producción de quinua agroecológica. 

  

 

  

¿Patrimonialización del paisaje? Plantas medicinales cultivadas en huertos hogareños 

por inmigrantes europeos y paraguayos en Misiones, Argentina 

Kujawska, M. 1 

 

1 Instituto de Etnología y Antropología Cultural, Universidad de Lodz, Polonia. 

monika.kujawska@uni.lodz.pl 

En los procesos de patrimonialización, diferentes plantas y sus productos pueden adquirir un 

nuevo reconocimiento y significado, inclusive el estatus de patrimonio bio-cultural. Se ha 

demostrado que cuando la gente migra tiende a llevar sus plantas medicinales consigo, o las 

‘re-descubre’ en su nuevo lugar. Pero, ¿son las plantas medicinales parte del patrimonio bio-

cultural? ¿Funcionan como marcadores de identidad? ¿Se reconocen o diferencian grupos 

étnicos a través de sus plantas medicinales? El objetivo de esta contribución es identificar el 

rol que cumplen las plantas medicinales en huertos de dos grupos: descendientes europeos y 

migrantes paraguayos, en la provincia de Misiones. El trabajo se realizó con descendientes 

centro-europeos (entre 2009 y 2015), y con los inmigrantes paraguayos (2014 y 2015), en zonas 

semi-rurales, a lo largo del río Paraná. Las plantas medicinales fueron catalogadas en 120 

huertos, 60 de cada grupo. Para el análisis se usó el índice de similitud de Sørensen, 
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dendrogramas (clusters) y el análisis del contenido. En total, se registraron 119 plantas 

medicinales en los huertos de los migrantes europeos y 136 en huertos paraguayos, con un nivel 

de similitud de 67%, siendo el elenco de plantas más frecuentes, similar en ambos grupos. Las 

diferencias en la composición vegetal no son significativas, lo que indica, que a pesar de 

diferentes orígenes culturales, grupos de migrantes comparten la diversidad de plantas 

medicinales. En esta situación, el patrimonio bio-cultural tiene menos importancia que los 

contactos interétnicos y los factores ecológicos – disponibilidad de recursos. Existen plantas 

marcadoras de identidad, que están encapsuladas en las historias de los migrantes, en la oralidad 

y en la parte narrativa, que este tipo de análisis general no engloba. Sin embargo, las plantas 

medicinales, a diferencia de las prácticas alimenticias, no forman parte del discurso étnico y de 

identidad de los grupos estudiados. 

 

 

Todo lo que nos rodea: representaciones sociales de ambiente y naturaleza en una 

facultad de ciencias naturales 

Paolocá, I. 1 

 

1 Laboratorio de Etnobotánica y Botánica Aplicada (LEBA), FCNyM, UNLP. 

ivan.paoloca@fcnym.unlp.edu.ar 

La crisis ambiental que estamos atravesando en la actualidad es, ante todo, una crisis de 

sociedad; de esta manera se plantea como urgente revisar y renegociar los discursos que están 

motorizando prácticas que atentan contra un ambiente sano, dinámico y plural. En el presente 

trabajo analicé las representaciones sociales de ambiente y naturaleza de los estudiantes 

avanzados y graduados recientes de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo (FCNyM) de 

la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), en función de ser una de las pocas facultades que 

comprende dentro de sus carreras a las Ciencias Naturales y las Sociales, al tener las 

Licenciaturas en Antropología, Biología (con cuatro orientaciones) y Geología. Apliqué 

técnicas cualitativas de entrevistas semi-estructuradas y utilicé los conceptos de 

antropocentrismo (visión utilitarista de la relación humano – naturaleza), ecocentrismo 
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(mantiene el dualismo, pero priorizando una naturaleza prístina, sin humanos) y biocentrismo 

(rompe con el dualismo naturaleza/humanos) como categorías analíticas. De los entrevistados, 

el 63% presentó una perspectiva biocentrista; la visión hegemónica resultó ser ecocentrista 

(antropocentrista en geología), por tanto dualista, siendo “todo lo que nos rodea” la definición 

de ambiente más repetida. Los resultados obtenidos sugieren que para formar profesionales con 

una visión biocentrista sería importante una perspectiva crítica, que conjugue las ciencias 

naturales con la historia y la filosofía, y una práctica docente y de extensión que sea 

interdisciplinaria, política, territorial y de empatía con el otro. 
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Capítulo 3: Propuestas de la etnobiología en el territorio 

Simposios 

 Mujeres y Etnobiología, otro enfoque como aporte para el desarrollo local 

COORDINADORAS: Acosta, M. E. 1, Tortoni, G. L. 1, Lambaré, D.A. 1 

 

1 Laboratorio de Botánica Sistemática y Etnobotánica (LABOSyE), Facultad de Ciencias 

Agrarias, Universidad Nacional de Jujuy. Instituto de Ecorregiones Andinas (INECOA) 

UNJu-CONICET . 

marina.acosta1103@gmail.com 

La idea de este Simposio es reflexionar de forma crítica, desde la perspectiva de género, los 

obstáculos que sobrellevan las mujeres (rural, migrante, indígena, etc.) en el ejercicio de sus 

prácticas locales/cotidianas.  

Asimismo visibilizar y socializar experiencias de trabajos etnobiológicos, realizados con 

mujeres, teniendo en cuenta el/los rol/es de las mismas en sus terrenos o espacios (rastrojos o 

huertas, patios, jardines, por nombrar algunos) que demandan y proponen una visión alternativa 

para el desarrollo local.  

  

La perspectiva de género como marco teórico adoptado para una investigación, implica, entre 

otras cuestiones, reconocer que las desigualdades sociales entre los hombres y las mujeres se 

conforman desde un proceso histórico y complejo de relaciones sociales. El que sustenta la 

creencia de que las diferenciaciones sexuales justifican y legitiman relaciones de dominación 

y privilegios de unos (hombres) sobre otras (mujeres) (Scott, 1996)  Estas relaciones enlazan a 

todo un entramado social que involucra también las condiciones de clase, etnia, edad, identidad 

de género, orientación sexual y religión con consecuentes efectos de discriminación o 

desigualdad que adquieren expresiones concretas en distintos ámbitos de la cultura, en el 

ambiente laboral, familiar, político, en organizaciones sociales, empresas, como también en el 

arte, la salud y en la ciencia (Gamba, 2008)  En relación a la transmisión del conocimiento 

tradicional local, resulta fundamental reflexionar sobre el contexto en el que viven las mujeres 
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que lo transmiten, desde la perspectiva de género, dado que ellas construyen su identidad desde 

sus historias de vida - en general atravesada por profundas desigualdades-, las que se 

complejizan aún más para las mujeres indígenas, campesinas y migrantes (Vizcarra Bordi, 

2008)  Los roles incuestionables que las mujeres deben ocupar, basados en prejuicios y 

estereotipos reproducidos culturalmente, determinan y afectan negativamente su salud (Serrano 

Gallardo, 2012)  Por ejemplo, la inversión de una gran cantidad de horas al día dedicadas a 

realizar el trabajo doméstico y reproductivo, asignado en cada una de sus sociedades y, 

aprendidas desde la infancia, incluyen a los quehaceres del hogar, la crianza de los niños, el 

cuidado de la salud de los enfermos y los ancianos, la preparación de alimentos, las actividades 

agrícolas, el acarreo de agua y leña, el cuidado de los bienes patrimoniales de los hombres 

cuando éstos emigran, entre otras (González Ortiz y Vizcarra Bordi, 2006)  Adicionalmente, 

muchas mujeres tienen una sobrecarga adicional por el trabajo que se realiza fuera del hogar 

(rol productivo), un ejemplo es su participación en programas de desarrollo en los que ellas 

resultan ser la población objetivo. Esto conlleva a empeorar en muchos casos su situación de 

pobreza y estado de nutrición y salud, ya que cumplen con este rol sin abandonar las tareas 

asignadas por su condición de género (Vizcarra Bordi, 2008)  En este contexto es que 

manifestamos la necesidad de preguntarnos y debatir de qué manera estas relaciones desiguales 

se visibilizan y trasladan al campo en los estudios etnobiológicos. Así como los potenciales 

aportes de estas investigaciones como herramienta que promueve o impulsa nuevas formas 

para re-pensar el desarrollo local y una alternativa para la re-construcción y valoración de la 

equidad de género. Ello resulta indispensable al tener en cuenta que los programas que 

impulsan el crecimiento de estos grupos, promueven la división fija del trabajo, referida a la 

separación de actividades masculinas y femeninas (Arias Guevara, 2014) así como la posición 

de vulnerabilidad y subordinación en el que se las ubica en los discursos dominantes de 

desarrollo (Vizcarra Bordi, 2008)   

A nuestra consideración estos procesos –de investigación y de promoción del desarrollo- serán 

más justos al integrar otras perspectivas, visibilizando el rol tanto de las mujeres como 

protagonistas de sus decisiones y de la reivindicación de su identidad, su autonomía y la de su 

territorio, y la de los hombres, ya que ambos ven y conocen de forma diferencial el entorno.  

  

 



 

50 

 

El desarrollo de un nuevo producto desde un recurso ya conocido. liderazgos y roles 

diferenciales definidos en la producción familiar de jejy’a en el norte de Misiones 

García, D. S. 1, Hilgert, N. I. 1, Reis, M.S.D 2 

1 Instituto de Biología Subtropical, UNaM-CONICET; FacFor, UNaM; CeIBA. Puerto Iguazú, 

Misiones, Argentina. 2 Nucleo de Pesquisas em Florestas Tropicais (NPFT), UFSC, Santa 

Catarina, Brasil. 

dailysof@hotmail.com 

En el Bosque Atlántico Argentino desde hace una década se comercializan los frutos de palmito 

(E. edulis) provenientes de poblaciones silvestres. Con dichos frutos se producen palmeras con 

fines ornamentales. Esta actividad forma parte de la economía diversificada de las familias 

rurales de Misiones. Desde el 2018, se despulpan los frutos, previo a la venta a los viveros. 

Dicha pulpa, llamada jejy’a se emplea como alimento familiar y se expende en el mercado 

gastronómico regional. En esta comunicación se analiza el grado de aceptación local de este 

nuevo alimento. Asimismo, se discute el interés y las expectativas respecto a la incorporación 

de esta nueva actividad productiva; se evalúa el reparto de roles y responsabilidades para su 

implementación. Se encuestaron las familias “semilleras” que comercializan frutos. En un 

taller se propuso el aprovechamiento de la pulpa y se degustaron sus productos elaborados. Se 

ensayó el despulpado en las unidades productivas. El 80% de los productores manifestaron 

estar interesados en incluir la pulpa como otro producto del palmital y venderla. Dicho interés 

se fundamentó en: 1- por representar un nuevo ingreso económico (80%), 2-generar fuente de 

trabajo e independencia económica para las mujeres (20%) y 3- darle un valor agregado al 

bosque remanente y fomentar su conservación (20%)  Ante este doble aprovechamiento del 

recurso conocido se integró a la mujer a una actividad hasta ahora netamente masculina. Los 

hombres cosechan y venden semillas, las mujeres coordinan la cosecha con el despulpado, 

despulpan y venden pulpa. Se ha empoderado a la mujer local como un agente de cambio en la 

economía familiar y se gestó la promoción de la conservación por el uso. 

Comunicación Oral en el Simposio: “Mujeres y Etnobiología, otro enfoque como aporte para 

el desarrollo local” 
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Gestión del paisaje y los recursos: diversidad de prácticas y roles por género entre 

criollos de las sierras de córdoba 

Arias Toledo, B. 1 

 

1 Cát. Antropología – IMBIV-CONICET. 

barbaraarias@gmail.com 

A escala mundial se ha registrado que las mujeres manejan gran parte de la biodiversidad en 

términos de especies y variedades de plantas, en gran parte dentro de lo que a menudo se define 

socialmente como lo "doméstico". En el ámbito doméstico, habitualmente no monetizado, las 

mujeres llevan a cabo actividades que garantizan el mantenimiento y el funcionamiento de las 

personas dentro del hogar que es, a su vez, el principal sitio de consumo colectivo.  

La gestión de los paisajes llevada adelante por los criollos de las Sierras de Córdoba no escapa 

a esta lógica. En nuestros trabajos hemos observado cómo los roles, aunque con cierta 

flexibilidad dependiendo de las circunstancias idiosincráticas de cada persona, definen o dan 

marco a las actividades productivas de cada género. 

Así, en el presente trabajo, se presentan distintas experiencias de observación al respecto de los 

usos e interpretaciones del paisaje y de los recursos animales y vegetales, domésticos o 

silvestres, de los roles asignados y asumidos, y del impacto de ello en el mundo natural 

circundante. 

A partir de ello se busca debatir acerca de las relaciones de poder, los recursos para moverse 

de sitios predefinidos y su impacto en el desarrollo local.  
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Corporalidades femeninas en el pastoreo andino 

Julián, R.¹, Arzamendia, Y.¹, Vilá, B. ²  

1 VICAM-INECOA-Conicet. UNJu. 2 VICAM-Conicet. UNLu. 

luzraizhojayfruto@yahoo.com.ar 

El pastoreo de ganado en hatos múltiples (camélidos, ovinos, caprinos y vacunos)  es la 

principal actividad en la Puna Jujeña. En numerosos casos esta actividad es realizada y 

transmitida por mujeres, con particularidades exclusivas referidas a su género. Se analiza cómo 

se manifiesta la corporalidad de las mujeres indígenas puneñas a través de la interconectividad 

del cuerpo con el pastoreo dentro de un contexto sociocultural. Se dialogó con mujeres de 4 

comunidades indígenas, comunidad aborigen de Cienego Grande, Quebraleña, Río Grande de 

Abralaite y Cabreria, utilizando como metodología cualitativa; historias de vida, entrevistas, 

observación participante, relevamientos de sistema pastoriles y análisis documental.La 

corporalidad de las mujeres andinas está atravesada por tres ejes definidos en el marco cíclico 

biológico y del contexto social y cultural. Estos ejes muestran tensiones, demandas 

contrapuestas, se interrelacionan y son transversales.El contexto cultural define que durante la 

niñez se transmita la actividad pastoril.En el contexto social el estado impone la escolaridad 

obligatoria que puede entrar en tensión con el pastoreo ya que enuncia el derecho de los niños 

a no trabajar.En la adolescencia cuando la menstruación irrumpe (sin aviso y sin preparación 

fisicopsiquica) el pastoreo es llevado a cabo sin considerar este momento vital. Dentro del 

contexto social y los roles asignados, el matrimonio y la maternidad son un mandato en 

sociedades andinas. Aquí encontramos las mayores tensiones entre los tres ejes. Las mujeres 

expresan que no pueden elegir qué cantidad de hijes tener, en qué momento o cómo tenerlos, 

los métodos anticonceptivos no son conocidos. El embarazo que toma el cuerpo de la mujer 

por entero no impide las tareas habituales para cumplir el calendario productivo de manejo del 

ganado, incluso levantar animales.Además de pastorear, actividad que demanda mucho 

esfuerzo físico y mental, las mujeres cumplen con las tareas domésticas, la crianza de les hijes 

y la generación de ingresos extra.  
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Tejidos de mujeres en iruya: saberes, afectos, hilos y yuyos 

Califano, L. M. 1, Bartl, B. 2 

 

1AER Humahuaca (INTA)  2 LEBA, UNLP – CONICET.  

califano.laura@inta.gob.ar 

El trabajo muestra el recorrido vivido por el Grupo de Mujeres Esperanza del Pueblo Originario 

Kolla de Iruya, desde su creación hace más de 10 años a la actualidad, y cómo a través del 

tejido como proyecto colectivo han construido una realidad muy diferente de la cual partieron. 

En este recorrido se han sumado otras mujeres “de afuera”, entre ellas las autoras, viéndose 

integradas al grupo al tejer lazos de reciprocidad. Es nuestro interés reflexionar acerca de las 

implicancias y potencialidades del enfoque surgido de estas experiencias para el trabajo en 

etnobiología. Este grupo de mujeres se origina a partir de un proceso endógeno de organización 

en el año 2005, donde las 6 primeras mujeres efectuaron capacitaciones en tejidos. Algunos de 

los motivos que sustentaron la formación del grupo se relacionan con la violencia de género 

sufrida por las mujeres y la necesidad de contar con ingresos monetarios independientes. 

Actualmente, mediante un proceso de fortalecimiento interno y la tramitación de personería 

jurídica, está conformado por 14 integrantes que se dedican a la producción y venta de tejidos 

artesanales y otros productos locales como hierbas aromáticas y de pastelería.El contexto en el 

cual viven las mujeres de Iruya se caracteriza por una situación de exclusión, marginalidad y 

pobreza vinculado a su situación socioeconómica, como así también por pertenecer a 

comunidades indígenas. En los encuentros grupales las mujeres conversan, se brindan 

colaboración ante diversas problemáticas y también en estas instancias entrelazan sus saberes, 

que junto con la producción tradicional, les permiten desplegar estrategias diversas (ej. de 

mercantilización y no mercantilización), dentro de territorios invisibles a nivel institucional y 

en sistemas económicos informales –con el concomitante difícil acceso a políticas estatales de 

desarrollo y con escasa orientación de género–. Es así que el grupo constituye un espacio 

transformador de reflexión y contención para sus integrantes y otras mujeres allegadas, así 

como para quienes trabajamos con ellas.  

 

mailto:califano.laura@inta.gob.ar
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Mesas Redondas 

La etnobiología en la Quebrada y Puna Jujeña en el nivel inicial modalidad rural. 

Propuestas didácticas que favorecen prácticas con el saber social 

COORDINADORA: Alvarez, A. B. 1 

 

1 Universidad Nacional de Jujuy  

miraflores64@gmail.com 

 OBJETIVOS: 

-Visibilizar los saberes locales en la educación inicial y primaria desde una visión 

etnobiológica 

-Abordar las diferentes experiencias de aprendizaje en las escuelas rurales de la Puna y 

Quebrada jujeña desde el abordaje etnobiológico  

-Valorar los saberes locales como parte de la identidad de los niños y su comunidad de 

pertenencia 

 

FUNDAMENTOS Y ALCANCES DE LA PROPUESTA: 

La mesa aborda la trayectoria realizada por las escuelas de la Provincia de Jujuy en relación a 

sus experiencias en el tratamiento de la naturaleza desde una mirada etnobiológica. Esta se 

conforma por docentes formados en el ámbito de las escuelas rurales de la Quebrada y Puna 

jujeña, y por otra parte, investigadores de formación disciplinar en el ámbito de la Biología y 

de las Ciencias de la Educación. 

 Participamos, con el propósito de analizar y preguntarnos ¿Cuál es el sentido de que nuestros 

niños transiten por la escuela argentina, y en particular por nuestras escuelas rurales? Como 

investigadoras y como docentes en ciencias, reconocemos que la finalidad última es la 

intención de formar ciudadanas y ciudadanos capaces de cuestionar, de analizar, de tener 

posturas críticas y de valorar el vínculo con la comunidad. Y es allí donde la escuela y sus 

docentes tienen el rol protagónico, sobre todo en los inicios de la formación escolarizada 

conformando un entorno sustentable.  
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La investigación etnobotánica ha adquirido especial relevancia en las dos últimas décadas 

debido a la creciente pérdida del conocimiento tradicional de sociedades nativas y la 

degradación de hábitats naturales (Prance,1991; Cunningham, 1996; Caniago y Siebert, 1998)   

 Este reconocimiento de la ciencia a las tradiciones y costumbres de los pueblos en el uso de la 

herbolaria nativa, también es recontextualizado por la escuela, como Institución mediadora 

entre los saberes de los pueblos y la incorporación de conocimientos reconocidos por la 

humanidad como científicos. Así, las experiencias de aprendizaje etnobiológicas realizadas en 

el interior de las aulas cobran un papel protagónico. Este trabajo tiene la intención de 

resignificar, poner en valor las prácticas docentes y el desarrollo de las capacidades de los niños 

y niñas de las salas de nivel inicial y primario, quienes son los primeros informantes de los 

valores culturales y costumbres de sus hogares y sus comunidades.  

En consonancia con este planteo, se comparte la idea que desde una perspectiva científica 

cultural son factibles las posibilidades de establecer interrelaciones y compartir saberes, con el 

debido respeto a la diversidad y a las diferencias, entre las culturas nativas y las universales 

para la construcción de nuevas teorías y nuevos métodos científicos. De este modo, las 

etnociencias se constituyen en componentes relevantes para la reconstrucción de estos sistemas 

de saberes locales y tradicionales o ancestrales para la gestión de proyectos regionales y locales 

de desarrollo, como la arborización en zonas áridas. Por otra parte, la escuela se ha convertido 

con el tiempo en una institución cada vez más indispensable, y la educación ha renovado su 

papel en el desarrollo integral de las infancias desde la visión inclusiva e intercultural 

incluyendo el respeto por la identidad, especialmente en el marco den las políticas de expansión 

del nivel inicial.  

Expositores propuestos: Adriana Esperanza Alvarez (UNJu); Diduvina Tapia (Asociación de 

Maestros Rurales Argentinos); Marcela Eva Sternberg (Escuela N° 328), Andrea Beatriz 

Alvarez (UNJu); Silvia Raquel Cerpa (Escuela N° 340) y María del Socorro Dimas López 

Peñaloza (Escuela N° 340) 
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La etnobiología en la educación inicial modalidad rural de la provincia de Jujuy: 

propuestas de saberes para armar  

Alvarez, A. B. 1 

 

1 Universidad Nacional de Jujuy  

miraflores64@gmail.com 

 Este escrito invita a conocer la ruralidad de la provincia jujeña, donde los sujetos pedagógicos 

son diversos, por las costumbres, lenguaje, valores que fueron adquiridos por sus ancestros; 

además compartir la experiencia circunscrita en el nivel inicial del paraje de Chorrillos, 

Humahuaca y en Catua, Susques. Reseña lo trabajado en el proyecto de investigación sobre la 

expansión de la educación inicial modalidad rural como política educativa, donde la 

visibilización de los saberes locales es relevante.  

La situación territorial de nuestra provincia, plantea desafíos variables en materia de política 

que orienten a garantizar una educación adecuada para la Educación Inicial. Por lo que esta 

política invita a revisar la homogeneidad de la escuela y a partir de reconocer los múltiples 

espacios y actores, en términos de Sousa (2010), descolonizar modelos de organización. Para 

ello es necesario la incorporación de saberes y experiencias, que recuperen esas realidades 

locales y sus saberes, es decir, que engloben esas otras formas de conocer, de convivir, de 

hablar, de morir; de vivir y de ver la naturaleza en el mundo, el cual no coincide con la cultura 

hegemónica occidental.  

Desde el año 2009 se innovó en la institución de Chorrillos con la utilización de un calendario 

agro – festivo y ritual, intentando implementar con los alumnos del nivel inicial un calendario 

que contemple épocas del año, meses, actividades agrícolas, pecuarias, festividades, rituales y 

señas de astros y otras manifestaciones de la naturaleza que nos rodea. A través de este 

instrumento, no sólo se intentó tender puentes entre el jardín de infantes y la comunidad en el 

que está inserto; sino que se trató de equiparar y complementar dos maneras de entender nuestro 

mundo, a decir, la moderna occidental y la cosmovisión andina ancestral. También, en los 

jardines de infantes de Catua el diseño de herbolarios con plantas de la zona, se constituyeron 

en propuestas adecuadas y diversas a las necesidades sociales de las comunidades.  



 

57 

 

 Arborización de la escuela n° 340 – “Guillermo Eugenio Snopek” 

Cerpa, S. R. 1, López Peñaloza, M. S. D. 2   

1 Alumna de la carrera de Especialización en investigación educativa –UNJu. 2 Directora de la 

Escuela Primaria N° 340, Ciénego Grande, Rinconada, Jujuy.   

silvinalegrina@gmail.com  

La señora directora de la Escuela N° 340 – “Guillermo Eugenio Snopek”- de la localidad de 

Ciénego Grande – Departamento de Rinconada – Jujuy, Profesora María del Socorro Dimas 

López Peñaloza como vocero de la comunidad escolar, da a conocer la necesidad de arborizar 

el camino de acceso a dicha escuela y el entorno de la misma, respetando la cultura y demanda 

de la comunidad, es dable expresar que esta docente en nativa de la zona, ama su región y desea 

protegerla y desarrollarla. La institución es una escuela primaria con una antigüedad de 

aproximadamente setenta años. Actualmente, la escuela tiene la modalidad de jornada simple 

con comedor. Funciona en periodo escolar común es decir de marzo a diciembre. Los docentes 

que allí se desempeñan viven en zonas lejanas y para llegar deben recorrer grandes distancias 

bajo el sol de la puna. 

Asimismo, dicha docente es conocedora por tradición familiar y comunitaria de prácticas de 

cultivo y cuidado de la flora de la región. Sin embargo, también incorpora en su práctica y 

discurso vegetación exótica como el interés por sembrar olmos siberianos. Al respecto, diálogo 

con ella y me pongo a disposición para acompañar la tarea que se propone, aportándole 

información y diálogos que orienten la que implicarán valorar los conocimientos, prácticas y 

tradiciones de su comunidad, con el interés de integrar aquellos en el contexto de su práctica 

docente legitimándolos en el espacio escolar. Para lo cual se proponen tres objetivos y sus 

respectivas acciones a saber: 

*Insertar especies arbóreas de la región para regular la temperatura, producir oxígeno, evitar la 

erosión del suelo, entre otros beneficios. 

* Desarrollar viveros de especies arbóreas trabajando dentro de la estructura curricular para 

construir saberes relevantes para el alumnado. 

mailto:silvinalegrina@gmail.com
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* Establecer el vínculo escuela-familia a través del cuidado de las especies arbóreas. 

 

Familia y escuela en la educación inicial modalidad rural desde la perspectiva 

etnobiológica 

Sternberg, M. E. 1 

1 Escuela N° 328 ,Humahuaca, Jujuy. 

evitastern@gmail.com 

A lo largo de la historia, la escuela se fue forjando como un espacio de encuentro de personas 

y de roles que la fueron circunscribiendo, con el objetivo, algunas veces más, otras menos, de 

transmitir y legitimar y, sobre todo conformar una sola identidad, igual, única y válida para 

nuestro país. Las instituciones educativas se construyen entonces, sobre la base de 

homogeneización en sus contenidos, la mayoría de las veces explícitos, y menos veces, 

subyacentes en sus planes educativos; que legitiman la cultura dominante como la única 

posible, en los roles de los docentes y directivos; quienes tienen incorporado un “deber ser” 

dentro de las aulas que muchas veces está naturalizado y poco cuestionado.  

La escuela se constituye como un espacio pedagógico por excelencia porque a ella concurren 

personas que, al estar formándose, confían en que ella podrá enseñarles aquello que la sociedad 

requerirá en un futuro no muy lejano. Las familias descansan en que la escuela proveerá a sus 

hijos de los conocimientos básicos necesarios para que puedan desarrollarse y convivir en la 

sociedad en la que están insertas. Ahora bien, además de conocimientos, la escuela transmite y 

reproduce un modo de vida, que generalmente está implícito en el discurso docente y en el 

perfil institucional. El estudiante, entonces va afianzando su autoestima a la vez que es iniciado 

en la adquisición de algunos conocimientos básicos y comienza a relacionarse con otros: pares 

y adultos diferentes a su entorno familiar. Tomando estos actores que intervienen en el acto 

educativo, nos preguntamos: ¿cómo se vinculan la institución escolar, los docentes y los niños 

y niñas en el ámbito del nivel inicial rural de la Quebrada de Humahuaca? La propuesta es 

reflexionar sobre el papel de la escuela en la ruralidad de la provincia de Jujuy, en cuanto a la 

implementación de prácticas homogeneizadoras y arrasantes de las diferencias culturales entre 
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la denominada “cultura escolar” y la “cultura local”; en relación a la etnobiología y diversidad 

cultural que observamos. 

 

Saberes locales de las comunidades indígenas de chorrillos, calete y catua. enseñanza de 

la etnobiología en las escuelas de nivel inicial y primario 

Tapia, D. 1 

1 Secretaria de Ciencia y Técnica-Universidad Nacional de Jujuy.  

diduvinat@hotmail.com 

El presente trabajo nace de la experiencia como personal directivo con grados plurigrados de 

escuelas rurales en la Quebrada y Puna de la provincia de Jujuy: Escuela Primaria de Calete 

N° 60; Escuela Primaria de Chorrillos N°328 -Departamento de Humahuaca- y Escuela 

Primaria N°389 de Catua -Departamento Susques-. 

En enseñanza de la biología un eje importante fue la diferencia del contexto rural para la 

elaboración de propuestas de enseñanza, articulando los saberes culturales y locales de los 

niños basados en la cosmovisión andina. La participación de los docentes, directivos, personal 

no docente de la institución, padres, instituciones locales favoreció la construcción armoniosa 

de saberes en un clima colaborativo de escucha y respeto. Cuando los maestros procuran 

“entender” el contexto donde se encuentran los niños para trabajar en estas escuelas, no sólo 

pueden mirar la pequeña localidad o región de interés particular, sino que empiezan por 

entender el contexto más amplio de lo andino en general. Así, el partir de los saberes de los 

niños permitió fortalecer la autoestima de los mismos logrando aprendizajes significativos. 

Estas prácticas pedagógicas mostraron un entramado de dimensiones que se entrecruzan, donde 

los docentes y niños asumen una perspectiva social y dinámica del territorio rural en las 

comunidades donde se encuentran. Desde el campo pedagógico, estas experiencias son 

necesarias difundirlas y documentarlas para las próximas generaciones porque son altamente 

significativas para las comunidades y la sociedad en general.  

 Semillas y Agricultura Familiar 
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 COORDINADORA: Ahumada, A. 1 

 

1 UPID semillas locales (FCAyF-UNLP)   

adrianaahumada77@gmail.com 

OBJETIVOS: 

● Reflexionar sobre las acciones de productores y organizaciones alrededor del uso y 

acceso a las semillas. 

● Analizar la situación actual alrededor de las leyes de semillas y la agricultura familiar. 

● Generar acuerdos, reflexiones, comunicados entre los participantes alrededor del acceso 

a las semillas y la agricultura familiar.  

 

FUNDAMENTOS Y ALCANCES DE LA PROPUESTA: 

Las semillas han sido el punto de partida de la agricultura hace 10 mil años y desde entonces 

se viene desarrollando un continuo proceso de diversificación, mejoramiento y multiplicación 

de las mismas en manos de campesinos, pueblos originarios y productores familiares. Sin 

embargo, desde hace unos 60 años, las semillas vienen siendo amenazadas por un modelo de 

agricultura industrial, buscando convertirlas en mercancías. La aplicación de Derechos de 

Propiedad Intelectual sobre las semillas, su modificación genética, la concentración corporativa 

del comercio de las mismas o la expulsión de campesinos de sus territorios son algunas de las 

amenazas que nos llevan a la dramática situación actual; en la que el 75 % de las semillas 

agrícolas históricamente generadas por los pueblos se han perdido y el 70 % del mercado 

mundial de semillas está en manos de 3 corporaciones. 

En nuestro país los productores familiares y sus verduras son dos actores que se visibilizan con 

fuerza en los últimos tiempos, pero en un difícil escenario, desde las políticas públicas en la ex 

Secretaría de Agricultura Familiar, hasta la creciente violencia ejercida sobre ellos. Así mismo 

la nueva Ley de Semillas que se impulsa va en el mismo sentido, se sigue discriminando 

negativamente a la agricultura familiar, ya que quienes controlan las semillas controlan los 

alimentos. Sin embargo, más allá de la desigual posición frente al poder, campesinos, pueblos 

originarios y productores familiares, feriantes, consumidores, organizaciones, han luchado 
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contra las Leyes de Semillas, contra su privatización, por territorios libres de agroquímicos, 

libres de transgénicos y han multiplicado las ferias verdes, los intercambios y las casas de 

semillas, manteniendo vivo este patrimonio de los pueblos. 

En esta mesa nos proponemos profundizar la comprensión de las distintas problemáticas y 

fortalecer en los participantes su capacidad de acción en sus comunidades y ámbitos de trabajo 

o militancia. 

  

La experiencia del movimiento de agricultoras y agricultores urbanos de córdoba 

(MAUC) 

Locati, L. 1 

 

1 Miembro integrante del MAUC. 

lulocati@gmail.com 

El MAUC surge en 2010. Confluyen allí, las diversas experiencias de sus miembros, 

trabajadores, estudiantes y profesionales, en torno a la producción de alimentos, en distintos 

espacios barriales, huertas escolares y huertas urbanas. La metodología es el trabajo 

comunitario o “minga”, donde se comparte no solo las tareas, también conocimientos y saberes, 

la experiencia y la necesidad de poner en debate el qué, el cómo y el para qué de la producción 

de alimentos en una ciudad como Córdoba. En esos interrogantes, surgen como respuestas: el 

enfoque agroecológico, y la Soberanía Alimentaria. Desde 2013, se contó con un espacio 

propio, donde desarrollar actividades productivas en el campo de Raúl Fermanelli, uno de los 

primeros productores biodinámicos de la ciudad de Córdoba. A partir del año 2016, el espacio 

productivo se traslada al Cinturón Verde norte, a la localidad de Guiñazú. Uno de los recursos 

imprescindibles para una producción libre de alimentos es la semilla. Comenzamos a partir de 

semillas entregadas por el Pro-huerta, ya que no vienen “curadas” y son variedades mejoradas 

por selección sin modificaciones genéticas de laboratorio. Con otras especies tuvimos que 

comenzar de semilla comercial, a la que hacíamos un lavado para liberarlas de insecticidas y 

fungicidas con las que venían tratadas. En el segundo ciclo, tratamos de producir la mayor 
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cantidad de semilla propia posible. Si bien otra forma de resguardo es el banco de semillas 

físico, creemos más en un resguardo “móvil y circular”. La semilla tiene que estar circulando, 

muchas experiencias realizadas de bancos fijos han llevado a la pérdida de variedades que 

podrían estar cultivándose aún hoy. Creemos que con la organización de los productores, el 

transicionar hacia experiencias de producción de alimento sano, el compartir experiencias, y 

mirar la producción con una lógica de sistema, nos va a permitir garantizar la semilla, y con 

ella procesos productivos que nos hagan más libres, soberanos y en armonía con la naturaleza. 

  

Casas de semillas en punilla centro y norte 

Monguzzi, F. 1 

 

1 Movimiento de Trabajadores Excluidos rama rural (MTE Rural)  

fnmonguzzi@gmail.com 

El presente es un relato de experiencia alrededor del proyecto “Casas de semillas en Punilla 

Centro y Norte del MTE Rural”, cofinanciado por ProHuerta INTA, que se implementará en el 

departamento de Punilla de la Provincia de Córdoba. Se propone abordarlo de manera colectiva 

e institucionalmente junto a los huerteros, instituciones, municipios, ONG y organizaciones 

sociales del territorio, para hacer frente a la problemática de la escasez de semillas hortícolas 

agroecológicas. Plantea establecer 2 casas de semillas por localidad (Casa Grande, Valle 

Hermoso, La Falda, Villa Giardino, La Cumbre, San Esteban, Los Cocos, Capilla Del Monte, 

Charbonier, El Carrizal, Tío Mayu, Río Pinto) que permitirán contar con un conjunto de 

genotipos de distintas especies hortícolas que fortalecerán la producción agroecológica en 

cantidad y calidad. Pudiendo obtener con el proyecto herramientas e insumos para la 

conservación de semillas, así como capacitaciones para fortalecer la organización de los 

productores en torno al funcionamiento de un sistema solidario de producción. En el territorio 

identificamos distintas estructuras organizativas que nuclean a estos colectivos de productores 

como las ferias agroecológicas que funcionan en la zona. El tipo social agrario al que 

pertenecen estas familias es campesino y familiar capitalizado, categorías poco beneficiadas 
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por el desarrollo tecnológico del modelo productivo dominante y que encuentran, en el enfoque 

agroecológico, herramientas y prácticas apropiadas para sus estrategias productivas, 

revalorizando sus saberes, reduciendo o eliminando el uso de insumos químicos, disminuyendo 

la dependencia de insumos externos, promoviendo alternativas para la comercialización de sus 

productos. Entre los resultados esperados contamos con que la comunidad del departamento de 

Punilla disponga de un mayor número y cantidad de semillas hortícolas agroecológicas 

adaptadas a la zona. Que las familias y organizaciones productoras de semillas cuenten con 

más conocimientos de producciones agroecológicas. Que en el departamento Punilla existan 

más lugares que intercambien semillas y que la región cuente con más ferias agroecológicas. 

 

  

Los procesos de selección, cultivo y valorización de las semillas locales en un contexto de 

cambios tecnológicos / productivos y de amenazas globales  

Souza Casadinho, J. 1 

1 Facultad de agronomía UBA - Red de Acción en plaguicidas y sus alternativas de América 

Latina. 

csouza@agro.uba.ar 

Las semillas nos han acompañado en nuestro peregrinar en la tierra, fruto de una coevolución 

entre cada cultura y los vegetales, dentro de determinadas condiciones de suelos y climáticas. 

Las semillas de las plantas que hoy cultivamos, y de las cuales nos alimentamos, son el fruto 

de un extenso proceso de observación, selección, intercambio, conservación y cultivo. Este 

trabajo se propone analizar los mecanismos de selección de semillas realizados por las familias 

productoras haciendo hincapié en los criterios, las tecnologías utilizadas en el proceso, así 

como los problemas hallados para obtener y conservar las semillas de probada calidad. A su 

vez se describirán las amenazas tanto de orden técnico/productivo como a nivel político para 

la consolidación de los procesos de atesoramiento locales de semillas. Para cumplir con estos 

objetivos se han entrevistado a productores/as tanto de las provincias de Misiones, Santiago 

del Estero y Catamarca como de la zona hortícola de Bs. As. También se analizaron registros 



 

64 

 

de reuniones y observación participante y no participante. En la actualidad, las comunidades 

constituidas por productores familiares, criollos y de los pueblos originarios , continúan 

seleccionando, enriqueciendo, cultivando e intercambiando sus propias semillas bajo diferentes 

modos y utilizando diferentes criterios de selección entre los que sobresalen aquellos de orden 

culinario, productivo, ecológico, económico y los ligados a valores intangibles. Este proceso 

de atesoramiento de semillas, adaptadas a la cultura y condiciones ambientales locales, se halla 

amenazado por procesos de diferente índole; la expansión de las semillas transgénicas, las leyes 

de semillas, los cambios en los requerimientos de los consumidores, la presión de las empresas, 

etc. La necesidad de obtener semillas adaptadas al cambio en las condiciones climáticas 

(temperaturas, precipitaciones, periodo de heladas) así como a la expansión en la producción 

agroecológica vinculada a la soberanía alimentaria y los mercados locales abren una interesante 

perspectiva de consolidación de los procesos descritos. 
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¿Animales conflictivos para quién?: aproximaciones a la relación entre pobladores 

locales y la fauna silvestre desde múltiples miradas 

COORDINADORES: Torrico Chalabe, J. K.1 , Tamburini, D., J.2 Wajner, M.3, Zamudio, F.4 

  

1 Departamento de Diversidad Biológica y Ecología – FCEFyN – UNC – Argentina. 2 Centro 

de Ecología y Recursos Naturales Renovables (CERNAR), UNC-IIByT CONICET. 3Biólogo 

independiente. 4Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV), CONICET-

Universidad Nacional de Córdoba (UNC)  

jullieta_111@hotmail.com  

OBJETIVOS: 

-     Poner a discusión las diferentes miradas e intereses sobre los llamados conflictos 

entre fauna silvestre y diferentes actores sociales priorizando la visión territorial 

sobre el tema. 

-     Generar un espacio de reflexión sobre la gestión y manejo de la fauna silvestre. 

-     Sistematizar acuerdos, conclusiones y puntos críticos para poner a disposición de 

diferentes entes. 

  

FUNDAMENTOS Y ALCANCES DE LA PROPUESTA: 

Las presiones conservacionistas y de los sistemas ganaderos y agrícolas extensivos sobre lo 

“natural” o “silvestre” chocan con las formas de vida locales en ámbitos rurales de Argentina. 

La cacería para la alimentación humana, la matanza de especies “dañinas” o “plagas” en el 

ámbito rural se contrapone al mismo tiempo con la conservación de “especies claves”, 

“carismáticas” o de “alto valor de conservación”. Esto pone en debate significados e intereses 

contrapuestos tanto dentro como fuera de las áreas protegidas. Pareciera que las ideas de 

conservación presentan contradicciones entre lxs actores involucradxs. Por un lado, los sectores 

académicos-científicos-técnicos proponen acciones de manejo alejadas, priorizando la 

“biodiversidad y los servicios ecosistémicos”. Y por otro lado, lxs actores sociales que habitan 

el territorio no participan en esas decisiones, teniendo diferentes saberes y prácticas que no son 

tenidas en cuenta. A su vez se observan ideas contrapuestas de lo que se debería hacer con 

mailto:jullieta_111@hotmail.com
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especies problemáticas de acuerdo al organismo del estado provincial o nacional al que se 

consulte y de acuerdo a lxs técnicxs e investigadorxs que trabajen en el tema. ¿Qué es un 

conflicto y para quién? ¿Quién debe ceder? ¿Quién debe “capacitar” a quién? ¿Cómo se 

generan los espacios de intercambio de saberes? ¿Cuáles son las vías de salida a la 

conflictividad? Y ¿Cómo la etnobiología y otras perspectivas pueden aportar al camino de 

resolución de estos conflictos?, Son algunas de las preguntas que se debatirán. Se propone 

trabajar en 4 ejes; El conflicto, La mirada local, La mirada de la conservación, La miradas sobre 

las miradas. 

  

  

El rol de la fauna silvestre “perjudicial” en la prominencia cognitiva de pobladores 

rurales de la cuchilla nevada córdoba-argentina  

Wajner, M.1 

  

1Biólogo independiente 

mwajner88@gmail.com 

El presente trabajo buscará ilustrar la experiencia obtenida de un conjunto de conversaciones 

que el autor tuvo en el marco de su tesina de grado, en torno a lo que se llamó “fauna silvestre 

perjudicial”, con pobladores rurales de una zona rural de Córdoba llamada la Cuchilla nevada. 

En este proceso, el investigador pudo percibir cómo en el fluir de estas conversaciones estos 

animales generaban una “atención especial” en los pobladores, guiando muchas veces los 

mismos diálogos y respondiendo “más enfáticamente” las preguntas que iban dirigidas a estas 

temáticas. Por otro lado, se buscará plasmar los resultados obtenidos de la investigación y que 

relacionan los aquí llamados “animales conflictivos” o “fauna silvestre perjudicial” con la 

prominencia cognitiva, entendiendo a ésta como un parámetro que muestra qué lugar ocupan 

los animales mencionados de un listado libre en la psiquis de un conjunto de personas. Por 

último se buscará indagar sobre la percepción local del rol de las autoridades estatales en torno 

a este conflicto y también presentar una experiencia que tuvo el investigador cuando acudió a 

las misma en búsqueda de dar lugar a una explicación sobre su accionar. 

mailto:mwajner88@gmail.com
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Primeras aproximaciones etnobiológicas sobre la invasión del Jabalí (Sus scrofa) en las 

sierras del norte de Córdoba, Argentina  

Torrico Chalabe, J. K.1, 2, Trillo, C.1, Hurrell, J. A.2, 3 

1 Departamento de Diversidad Biológica y Ecología – FCEFyN – UNC – Argentina. 2 

CONICET – Argentina. 3 Laboratorio de Etnobotánica y Botánica Aplicada – FCNyM – UNLP 

– Argentina. 

jullieta_111@hotmail.com 

La zona del norte de la provincia de Córdoba, Argentina, históricamente ha sufrido diversas 

situaciones de cambio ambiental que ponen en riesgo la sustentabilidad y persistencia de las 

comunidades rurales. El ingreso, la expansión y la invasión del jabalí (Sus scrofa) se presenta 

como uno de los mayores conflictos que la comunidad productiva local (productores pequeñxs, 

medianxs, técnicxs y facilitadorxs) identifica como principal factor de cambio ambiental. A 

partir de unas primeras aproximaciones, en este trabajo etnobiológico se analiza el impacto 

biocultural a lo largo del sistema serrano del norte, que comprende las localidades San 

Francisco del Chañar, Villa María de Río Seco, Caminiaga, Cerro Colorado, Rayo Cortado, 

Tulumba y San José de la Dormida. La información se obtuvo a partir de entrevistas 

semiestructuradas y en profundidad (n=10), y observación participante. Los datos fueron 

analizados por medio de técnicas cualitativas. Se describe el camino de invasión, los posibles 

focos y zonas de mayor conflicto. El ingreso y el aumento de la población de jabalíes genera 

cambios sustanciales en la diversidad biocultural local: imposibilidad de cultivo de maíz, 

pérdida de variedades ancestrales de semillas, competencia con especies nativas como el pecarí 

(Pecari tajacu), impactos en los parches de bosque, disminución del estrato herbáceo, cambios 

en las prácticas de caza y manejo, y en los conocimientos ecológicos asociados a “pasar la 

sequía”, entre las más nombradas. Por último, se reflexiona sobre el papel de los diferentes 

actores sociales para construir acciones de restauración y conservación, con una mirada 

biocultural y participativa. 

 

mailto:jullieta_111@hotmail.com
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 Ciencia, política y producción ganadera en conflicto: el caso del manejo del guanaco en 

la patagonia argentina  

Schroeder, N. M. 1, Rodriguez, V. 2, Marino, A. 2, Lichtenstein, G 3 

1 IADIZA-CONICET. 2 IPEEC-CONICET. 3 INAPL-CONICET 

El guanaco es el ungulado nativo emblemático de la Patagonia. Por su valor ecológico, su 

potencial económico y su importancia cultural es considerado una especie clave para los socio-

ecosistemas de la región. Sin embargo, existe un conflicto de mucho tiempo entre esta especie 

y la principal actividad productiva de su área de distribución, la ganadería, el cual se ha 

acentuado los últimos años. En esta charla se expondrá un análisis histórico de este conflicto, 

sus orígenes y fundamentos, y los desacuerdos entre el sector científico, productivo y político 

para arribar a soluciones. En particular se analizarán las últimas iniciativas impulsadas desde 

el ex Ministerio de Ambiente de la Nación que se orientan a la cosecha de individuos, que 

implicaría un cambio sustancial en el manejo de la especie a nivel nacional y un riesgo potencial 

para su conservación. 

 

Subsistencia de carnívoros: disputa territorial entre habitantes rurales y mamíferos 

silvestres en el noroeste cordobés 

Manzano-García, J. 1 

1 IDACOR-CONICET, Museo de Antropología, FFyH, UNC. 

jmanzanog17@gmail.com 

Las estrategias de subsistencia para la obtención de recursos alimentarios varían entre especies, 

que en el caso de los humanos y otros mamíferos suelen coincidir, siendo motivo de conflicto. 

El presente trabajo etnozoológico relaciona percepciones, valoraciones, significaciones 

culturales y disputas territoriales con carnívoros silvestres, expuestas por pobladores rurales de 

diferentes localidades del noroeste de la provincia de Córdoba, Argentina. La información se 

obtuvo a partir de métodos de entrevistas semiestructuradas (n=43) y en profundidad, y 
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observación participante. Los datos fueron analizados por medio de técnicas cualitativas y 

cuantitativas. Se consideraron las frecuencias de menciones de especies bajo el criterio de 

control/eliminación y se documentaron las causas que generan un antagonismo en la relación 

humano-carnívoro, siendo el hábitat y la dieta que involucran herbívoros domésticos o de 

interés cinegético, el núcleo de competencia. El puma (Puma concolor), el zorro gris 

(Lycalopex griseus) y el gato montés de las Salinas (Leopardus geoffroyi salinarum) surgieron 

como los principales carnívoros, en los que converge la dieta proteica y el hábitat con la del 

poblador local. Los lugareños cazan dichas especies silvestres como mecanismo de “control” 

de los perjuicios percibidos y terminan aprovechándolas en primera medida como medio de 

sustento, entre otros usos. Finalmente, se discute la coexistencia temporal y espacial de 

carnívoros silvestres y pobladores, sugiriendo implementar un papel articulador entre las 

medidas de mitigación de daños socioproductivos, la recomposición cultural del territorio y la 

protección de la fauna para un abordaje integral de la problemática.  

 

El “grandote”, la “hembra con cría” y otros pumas que nos matan las cabras 

Campos, S. 1 

1 Movimiento Campesino de Córdoba (MCC), Departamento Sobremonte, paraje rural El Abra, 

Córdoba, Argentina. 

Susana Campos es una campesina que vive en el norte de Córdoba en parajes rurales aislados 

(no llega transporte público) a 45 km de San Francisco del Chañar en una zona conocida como 

“La costa”, en referencia a su posición cercana a la costas de las Salinas de Ambargasta (Dpto 

Sobremonte)  Susana y las familias que allí viven forman parte del Movimiento Campesino de 

Córdoba (MCC)  Allí viven cerca de 30 familias distribuidas en pequeños parajes rurales que 

se dedican como forma de vida y subsistencia a la cría de cabras para la producción de cabritos, 

el principal producto de venta e intercambio comercial. Es decir, las familias sustentan gran 

parte de su economía en la venta de estos animales. Las majadas de cabras van desde los 10 a 

los 60 animales que diariamente se dejan forrajear en los montes comunitarios donde no existen 

delimitaciones que impidan que las cabras pasen de un campo a otro. En la zona el “león” 
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(Puma concolor) es un habitante natural de estos montes, los últimos de la provincia, pero que 

mata a las cabras produciendo en ocasiones pérdidas muy significativas a las familias. Susana 

Campos nos relatará la experiencia personal y de su comunidad sobre el problema del Puma, 

haciendo un línea histórica sobre el conflicto (como era antes y como es ahora) y argumentará 

sobre lo que entre los vecinos se habla como un aumento en la cantidad de pumas, y por ende, 

de las pérdidas ocasionadas por el felino en los últimos años. En ese sentido, Susana será la 

voz local en el simposio “¿Animales conflictivos para quién?: aproximaciones a la relación 

entre pobladores locales y la fauna silvestre desde múltiples miradas”. 

  

Buscando la coexistencia entre los grandes felinos y pobladores rurales: interacciones y 

percepciones de los habitantes en áreas claves para la conservación del jaguar y el puma 

en el Norte Argentino 

Cariola, L. 1,2, Antueno, R. 3, Schwarz, R. 3, Robino, F. 4, Boaglio, G. 5, Quiroga, V. 2,5, 

Zamudio, F. 6, Paviolo, A. 1,2 

  

1 Instituto de Biología Subtropical, CONICET/ Universidad Nacional de Misiones (UNaM)  2 

Asociación Civil Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico. 3 Asociación ganadera de 

Montecarlo. 4 Fundación Vida Silvestre Argentina. 5 Instituto de Diversidad y Ecología Animal 

(IDEA), CONICET/ Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y Centro de Zoología Aplicada 

(UNC)  6 Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV), CONICET-Universidad 

Nacional de Córdoba (UNC)  

lucia.cariola@gmail.com 

Presentamos los estudios que estamos llevando a cabo desde el 2011 sobre las interacciones 

entre pobladores rurales y grandes felinos en las zonas de distribución del yaguareté en 

Misiones y el Gran Chaco. En ambas regiones la caza del yaguareté constituye la principal 

amenaza, luego de la pérdida del hábitat. Si bien ocurren ataques al ganado, la persecución de 

estos grandes felinos no siempre está relacionada con esa problemática, y la tolerancia para con 

los mismos es muy variable. A pesar de la importancia del tema, tanto para la conservación de 
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estas especies, como para los habitantes rurales que pueden ver afectados sus modos de vida, 

el mismo ha sido poco estudiado. Desde un enfoque etnozoológico se han realizado entrevistas 

abiertas y semi-estructuradas a pobladores locales en campañas realizadas en 2011 y 2019 a un 

total de 55 personas, entre ganaderos y no ganaderos. En este trabajo se discutirán los hallazgos 

con el objetivo de dar a conocer las diferentes posturas, percepciones sobre las especies, y en 

particular sobre los conflictos entre ganaderos y los grandes felinos. Además, se discutirán 

posibles medidas de manejo y estrategias de conservación conjuntas. 

  

 Cuando de conservar tigres se trata…todes pueden hablar (hasta el tigre)  sobre 

Panthera onca e indígenas en el Gran Chaco 

Medrano, C. 1 

1 CONICET, Instituto de Ciencias Antropológicas (UBA)  NuEtAm (Núcleo de Etnografía 

Amerindia), Argentina. 

celestazo@hotmail.com 

Hace unos años, mientras terminábamos de organizar un libro sobre la zoología de los qom –

un grupo indígena del Gran Chaco– editado en conjunto con ellos, percibí que el orden que le 

estamos imprimiendo a las fichas sobre animales que compondrían el manuscrito, era el que 

sugerían las taxonomías académicas. Así, mediante un ejercicio que consistió en recortar la 

lista y rearmarla, obtuvimos una secuencia de animales acorde al punto de vista nativo. En esta 

nueva disposición, el quiyok (tigre, Panthera onca) se ubicó primero. Sin embargo dicha 

especie, abundante en Argentina hasta mediados o fines del siglo XIX, hoy se encuentra 

severamente amenazada. Los biólogos y conservacionistas, le endilgan su pérdida a la 

alteración de los ambientes donde habita, a la persecución debido al valor de su piel y a su fama 

de animal peligroso para el ganado. En fin, tanto indígenas como conservacionistas tienen al 

tigre como una de las especies más preciadas dentro de sus zoologías. Nosotros nos 

proponemos entonces analizar etnográficamente los vínculos que unen a los qom con el quiyok 

para lo que apelaremos a las nociones indígenas de animalidad y humanidad. Sin embargo 

nuestra apuesta será, mediante la comparación de información propia con la que generan 
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quienes encaran acciones de protección del tigre, echar luz sobre los significados que imprimen 

las convergencias y divergencias desplegadas entre las distintas zoologías –la indígena, la 

criolla, la académica, la conservacionista. Particularmente nos concentraremos en un tipo de 

vínculo identificado –el de la amistad–, que es convocado tanto por los qom como por quienes 

diseñan las campañas de conservación. El recorrido que presentaremos nos permitirá esbozar 

dos tipos de amistad: la que el tigre despliega con indígenas y la que emprende con no-

indígenas. En definitiva, éstas componen dos tigres. Sin embargo, nuestro ánimo no es 

convencer a los no-indígenas de la existencia de quiyoc ni persuadir a los qom sobre la 

objetividad del tigre. Nuestro objetivo es brindar insumos que posibiliten componer zoologías 

–en plural– donde los desentendimientos inauguren diferentes prácticas de conocimiento. 

 

Conflictos y disciplinas: una mirada sobre las miradas 

Martin Valdez, E. 1 

 

1 CONICET/Universidad Nacional de Quilmes, Centro de Ciencia, Tecnología y Sociedad 

(Universidad Maimónides)   

elmimiliano@gmail.com 

Este trabajo analiza las interrelaciones entre los modos en que han sido (o podrían ser) 

enfocados los así llamados por la biología “conflictos entre humanos y vida silvestre” y los 

recortes disciplinarios en los que se basan estos enfoques. Para esto analizó tres modos en 

que los problemas de convivencia vinculados a las relaciones entre humanos y fauna han 

sido desarrollados por la biología de la conservación, por las ciencias sociales y por una rama 

de la antropología contemporánea. Cada una de estas disciplinas ha tendido a privilegiar 

ciertos aspectos del fenómeno y a construir el problema en tanto objeto de estudio e 

intervención de una determinada manera, ya sea como un “conflicto entre humanos y vida 

silvestre”, un “conflicto ambiental” o un “conflicto ontológico”. En este marco, el objeto 

principal de la ponencia que aquí se presenta es caracterizar las principales propuestas de 

estos enfoques, sus definiciones de lo que el conflicto es y las estrategias de solución que 

proponen. A partir de un análisis crítico, pretendo ampliar la mirada hegemónica sostenida 
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por la biología de la conservación que entiende al conflicto como una competencia entre 

humanos y animales que luchan por recursos al tiempo que intento sistematizar los puntos 

de encuentro y desencuentro de este enfoque con los otros dos. Finalmente, se plantean una 

serie de recomendaciones para evitar el reduccionismo e intentar avanzar en la comprensión 

de este fenómeno desde la multiplicación y posible convergencia de miradas disciplinares.  

  

 

Comunicaciones Orales 

  

Áreas y sitios de importancia para la conservación de los murciélagos como 

herramienta territorial para la integración de saberes 

Castilla, M. C. 1, Agüero, E. 1 

  

1 Centro de Investigaciones y Transferencia de Catamarca (CONICET-UNCA), Programa de 

Conservación de los Murciélagos de Argentina. 

mceciliacastilla@gmail.com 

Los murciélagos son especies poco conocidas, pero sin embargo cargan con variadas 

concepciones negativas y conflictos con el hombre: ya sea la aprensión, que deriva en la 

destrucción de refugios; o la existencia de especies que se alimentan de sangre, que 

enmascara la existencia de especies que se alimentan de insectos, frutas y néctar. La Red 

Latinoamericana y del Caribe para la Conservación de los Murciélagos (RELCOM) reúne 

investigadores en diferentes disciplinas (Biología, Educación, Etnoecología, etc.) que trabajan 

en conjunto para lograr proteger eficientemente los murciélagos. Se organiza por países y en 

Argentina se encuentra representado por el Programa de Conservación de los Murciélagos de 

Argentina (PCMA)  El PCMA está integrado por investigadores, estudiantes y público en 

general; el requisito es estar convencido de la importancia de los murciélagos en nuestro 

sistema socioecológico. Los ejes de trabajo son Investigación, Educación y Difusión; y Gestión 
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y Conservación. En este último eje una de las herramientas más destacadas es la creación de 

Áreas y Sitios de Importancia para la Conservación de los Murciélagos (AICOM-SICOM)  

Estas designaciones internacionales anclan al territorio la problemática de la conservación de 

los murciélagos, permitiendo desarrollar junto a los pobladores locales y gestores políticos 

estrategias que nos guíen hacia temas que superan a los murciélagos: conservación de la 

biodiversidad, servicios ecosistémicos, valor cultural y conflictos con la fauna silvestre; y la 

importancia del bosque nativo. En esta oportunidad presentamos algunos ejemplos de AICOM 

y SICOM de Argentina y su contexto biocultural; ofrecemos esta herramienta a quienes 

encuentren atractiva e interesante esta propuesta e invitamos a conocer cómo la conservación 

de los murciélagos se reescribe a partir de la participación de los pobladores locales.  

 

Mapeos participativos para el diagnóstico de dinámicas territoriales en pesquerías 

artesanales del Paraná  

Castillo, T.I. 1,2, Baigún, C.R.M. 2,3 

  

1 Instituto de Investigaciones, Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, 

Universidad Nacional de Rosario. 2 CONICET. 3 Instituto de Investigación e Ingeniería 

Ambiental, Universidad Nacional de San Martín. 

trilcecastillo@gmail.com 

Los mapeos participativos han mostrado su utilidad en visibilizar problemáticas, conflictos 

ambientales y demandas sociales derivadas de éstos. Representan una herramienta para la 

conservación de los recursos naturales así como para garantizar la continuidad de un modo de 

vida tradicional en un territorio particular. Ello es aplicable a la pesca artesanal, un medio de 

vida de gran importancia para muchos pobladores del delta. En la actualidad esta actividad 

enfrenta problemas poco visibilizados ante los organismos de gestión que amenazan su 

sostenibilidad. Considerando la pesca como un sistema socio-ecológico, este trabajo define e 

identifica diferentes dimensiones de la territorialidad pesquera, tanto en su aspecto social 

(territorio pesquero artesanal) como ecológico-ambiental (territorio pesquero sostenible)  

Asimismo, señala focos de conflictos debido a diferentes actividades coexistentes en el paisaje 
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fluvial (ej., navegación comercial, deportes náuticos, ganadería de islas, etc.)  Se desarrollaron 

talleres de mapeo participativo con pescadores artesanales de Paraná (Entre Ríos), Rosario 

(Santa Fe), Ramallo y San Pedro (Buenos Aires)  Se indagó el conocimiento local sobre 

diferentes dimensiones de la territorialidad pesquera. Se utilizaron imágenes satelitales y cartas 

náuticas del río Paraná como soporte de trabajo en los talleres. La información obtenida fue 

procesada y traducida en mapas locales. Se observaron particularidades respecto de las 

actividades productivas, comerciales y recreativas coexistentes en cada sitio de estudio y en las 

dinámicas de ocupación del territorio. El enfoque de trabajo pone de relieve la importancia de 

integrar a pescadores en el desarrollo de diagnósticos detallados de las dinámicas territoriales 

locales. Asimismo, representa una herramienta de empoderamiento de las comunidades 

pesqueras al posibilitarles mayor visibilidad ante diferentes sectores del Estado y la sociedad. 

  

El agua para consumo humano en dos comunidades mapuches de la estepa patagónica: 

encuentro de miradas locales y científicas  

Morales, D. 1, Molares, S. 1, Epele, L.B. 1 

  

1 Centro de Investigación Esquel de Montaña y Estepa Patagónica (CONICET- 

UNPSJB)  

danielavanmorales@gmail.com 

La disponibilidad de agua apta para consumo humano es esencial para garantizar la salud y 

bienestar de todos los pueblos del mundo. Desde un abordaje transdisciplinario, en este estudio 

analizamos las perspectivas locales sobre las fuentes de agua destinadas al consumo humano, 

como así también su calidad y aptitud desde un enfoque físico-químico y microbiológico, en 

dos comunidades mapuches rurales de Chubut, Argentina. La aproximación metodológica 

incluyó entrevistas, observación participante y caminatas junto a los pobladores. Se indagaron 

en las distintas fuentes de agua utilizadas para consumo humano, en las percepciones y en los 

criterios generales sobre su aptitud (i.e., organolépticos, templarios, simbólicos)  Asimismo, se 

analizaron los parámetros físico-químicos y microbiológicos de las fuentes de agua, los cuales 

fueron cotejados con las percepciones locales. La provisión de agua se realiza del río y arroyos 
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(38,9%); vertientes (36,1%); pozos y perforaciones (38,9%); además del agua envasada 

comercial y agua de red (33,3%)  Observamos variaciones entre las perspectivas locales y 

científicas en relación a la aptitud del agua. La mayor proporción de fuentes de agua utilizadas 

por los pobladores fueron determinadas microbiológicamente como “no aptas para consumo 

humano”, contrastando con la percepción local. No obstante, evidenciamos algunos puntos de 

encuentro asociados a los atributos locales (e.g., olor, color) y parámetros físico-químicos en 

determinadas fuentes de agua. Este estudio apunta a promover formas de diálogo entre los 

conocimientos locales y científicos a fin de enfrentar eficazmente las problemáticas asociadas 

a la calidad y aptitud de agua. 

 

  

Saberes y conocimientos ancestrales para la conservación de la agrobiodiversidad 

andina en el Perú  

Mujica, A. 1, Moscoso, G. 2, Chura, E. 1, Romero, T. 1 

 

1 Universidad Nacional del Altiplano, Perú. 2 Universidad Nacional Mayor San Marcos, Perú. 

amhmujica@yahoo.com 

En los andes peruanos, se desarrollaron culturas ancestrales, con estrategias tecnológicas, 

sabidurías y conocimientos para conservar la Agrobiodiversidad-ABD cultivada y silvestre de 

cultivos nativos, manejo, conservación de suelos y aguas, ligadas a una particular cosmovisión 

andina, mediante adecuada estructura organizacional, social y económica, creando sistemas 

racionales para conservar la ABD y efectuar modificaciones al ambiente, que permitió 

conservar, cultivar y utilizar la ABD de granos, tubérculos, raíces, frutales, aromáticas, 

medicinales, junto a sus parientes silvestres; mediante conservación In situ, en aynokas 

(sistemas ancestrales de cultivo de la diversidad y variabilidad de plantas alimenticias), con el 

objetivo de conservar, utilizar y efectuar rotación de cultivos, control integrado de plagas, 

fortalecer la organicidad comunal, practicando intercambio de semillas, ayuda mutua, 

reciprocidad (ayni) y trabajo colaborativo (minka), importante en la domesticación de plantas 

andinas, a pesar de enormes desafíos como heladas, sequías, suelos salinos, inundaciones, 
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agricultura desarrollada hasta 4000 msnm. El objetivo fue inventariar y sistematizar 

conocimientos, saberes y tecnologías andinas para conservar la agrobiodiversidad; la 

metodología utilizada fué el acompañamiento e intercambio de saberes con flujo de 

información multilateral y enfoque etnográfico continuo a comunidades andinas de Perú, 

durante 15 años. Los resultados indican que el hombre andino ha modificado el ambiente para 

conservar la ABD, construyendo andenes (para aprovechar laderas y evitar heladas), warus 

(evitar exceso de humedad a orillas de lagos, ríos y zonas inundables), qochas y qotañas (para 

cosechar, almacenar y utilizar agua pluvial), canchas (para proteger frío nocturno de zonas 

altoandinas), siembra en salares con tecnología de hoyos, siembra de multilineas; cosecha de 

agua pluvial en partes alto andinas, para utilizarlas en zonas bajas como riego complementario 

y con plantas que soportan sequías prolongadas y frío de -8°C. Concluyendo que existen 

saberes y conocimientos ancestrales para conservar la ABD cultivada y silvestre, en proceso 

de erosión y pérdida. 

 

Intercambio de saberes de la medicina tradicional mapuche y la medicina tradicional 

europea 

Schrickel, S. 1 

 

1 Corporación Metodista Sedec, Concepción, Chile. 

arrayansol@hotmail.com 

La Corporación Metodista SEDEC (Servicio para el Desarrollo y la Educación Comunitaria) 

es una Institución de la Iglesia Metodista de Chile, sin fines de lucro, que promueve los 

derechos de las personas vulneradas para alcanzar una vida digna. Una de sus áreas de trabajo 

es el programa de Salud Herbaria que consiste en capacitar a personas interesadas en el 

autocuidado de la salud familiar a través de las plantas medicinales y otros métodos naturales. 

En su larga trayectoria de más de 36 años, varias veces se han realizado capacitaciones a grupos 

de mujeres mapuche (etnia originaria del sur de Chile)  Esta experiencia enseñó que por 

factores ambientales y de uso de suelo, principalmente en las zonas costeras, los bosques 

nativos han desaparecido casi por completo, lo que significa que los mapuche ya no encuentran 
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sus plantas medicinales autóctonas. Sin embargo, hay muchas plantas introducidas y 

asilvestradas, pero no se manejan en las comunidades mapuches a cabalidad. El Museo 

Mapuche de Cañete acogió un ofrecimiento de realizar un ciclo de talleres de plantas 

medicinales, convocando a un grupo de 15 mujeres mapuche de diferentes comunidades del 

sector, con el propósito de intercambiar conocimientos de plantas medicinales de uso común 

en el sector. La cultura mapuche tiene una tradición oral, es por eso que se desarrolló una 

metodología que abarca el tema a través de cuentos y mitologías: se inicia cada taller con una 

leyenda sobre una planta europea introducida y asilvestrada, contando también sus usos 

medicinales tradicionales y los basados en evidencias y estudios científicos. A continuación, 

se recopilan los conocimientos y eventuales leyendas de las plantas curativas usadas por las 

integrantes y se comparan las experiencias. El compromiso es preparar una publicación con las 

informaciones recopiladas hasta fin de año 2019. 

  

  

Saberes populares de plantas silvestres comestibles 

Schrickel, S. 1, Hernández R., Sanhueza, J. 1 

 

1 Corporación Metodista Sedec, Concepción, Chile. 

arrayansol@hotmail.com 

La Corporación Metodista SEDEC (Servicio para el Desarrollo y la Educación Comunitaria) 

es una Institución de la Iglesia Metodista de Chile, sin fines de lucro, que promueve los 

derechos de las personas vulneradas para alcanzar una vida digna. 

Una de sus áreas de trabajo es el programa de Salud Herbaria que consiste en capacitar a 

personas interesadas en el autocuidado de la salud familiar a través de las plantas medicinales 

y otros métodos naturales. 

En su larga trayectoria de 36 años, se han capacitado más de 3000 personas de sectores 

populares en el uso de plantas medicinales y de otros métodos naturales para prevenir o aliviar 
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problemas de salud. Desde hace muchos años y hasta la actualidad se trabaja por 2 años con 5 

grupos de mujeres con reuniones semanales. 

Entre todos los temas también se discute mucho sobre alimentación saludable. En este contexto 

siempre surgieron testimonios del uso de plantas silvestres que habían formado parte 

importante de la dieta, cuando las participantes vivían en el campo y antes de la época de los 

supermercados y malls. Con el propósito de rescatar estos conocimientos, en 2015 y 2017 se 

realizaron dos encuentros entre los 5 grupos de mujeres para recopilar la sabiduría popular 

acerca de las plantas silvestres y su uso nutricional. Durante los 3 meses previos, 

aproximadamente 90 participantes entrevistaron a sus familiares acerca de recetas, para 

presentarlas en el Encuentro. El entusiasmo de las mujeres superó todas las expectativas. No 

solo trajeron las recetas, llegaron con los platos preparados, terminó siendo una fiesta gourmet. 

Cada Encuentros dejó como resultado un documento con las descripciones y preparaciones de 

más de 40 plantas silvestres comestibles. Los profesionales del programa Salud Herbaria 

revisaron la información para asegurar que no había plantas tóxicas o nocivas entre las recetas. 

Los conocimientos recopilados actualmente se difunden en los nuevos grupos de Salud 

Herbaria, en charlas al público en general y talleres sobre alimentación saludable. 
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Pósters 

¿Cuánto nos vinculamos con nuestro entorno en la ciudad? un enfoque etnobotánico 

preliminar 

Acosta M.E.1, Ladio A.H.2, Vignale N.D. 1. 

 

1 INECOA (UNJu-CONICET)  Laboratorio de Botánica Sistemática y Etnobotánica 

(LABOSyE), FCA-UNJu, Jujuy, Argentina. 2 Grupo de Etnobiología. INIBIOMA. CONICET-

UNCo, S.C. de Bariloche, Rio Negro, Argentina. 

marina.acosta1103@gmail.com 

San Salvador de Jujuy es una ciudad rodeada de una frondosa flora leñosa y herbácea, sumado 

a espacios verdes con vegetación nativa e introducida producto de la intervención humana. Este 

trabajo se realizó en colaboración con actores sociales que viven en distintos barrios de la 

ciudad. Se realizó una indagación etnobotánica entre los años 2013-2016 para intentar 

comprender la vinculación entre sus habitantes y las plantas de su entorno. Hasta el momento 

se realizaron 30 entrevistas semi-estructuradas y abiertas, seleccionadas por la técnica bola de 

nieve. El 84% de las plantas fueron determinadas con su nombre científico utilizando el 

ejemplar o muestra provista por los entrevistados, y a través de un muestrario y material 

fotográfico de referencia. Se registraron al menos 114 especies con fines medicinales (51%), 

le siguen comida/condimento (8%), para sahumar/perfumar (8%), saborizantes (6%), entre 

otras. Lamiaceae (15%) y Asteraceae (12%) fueron las familias más representativas. El campo 

(32%) y el comercio (32%) son los lugares preferidos para proveerse de plantas, seguido de 

jardines/alrededores (25%) y compartidas por familiares/vecinos desde otros lugares (11%)  El 

76% de las especies nombradas se siguen empleando, el 18% se dejó de usar y el 6% fueron 

incorporadas por información proveniente de vecinos y medios de comunicación. Los 

entrevistados que nacieron y transcurrieron su infancia en el campo conocen y utilizan más 

plantas silvestres (24%) que aquellas personas que nacieron en la ciudad (11%), mientras que 

las especies de origen exótico son conocidas y utilizadas por igual (27%)  En este trabajo se 

evidencia la valoración tanto del campo como de los sitios más cercanos dentro de la ciudad. 

Las difusiones de actividades con la Naturaleza debieran promoverse más para que los 
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habitantes urbanos aprovechen y valoren su entorno, pudiendo favorecer su salud y seguridad 

alimentaria. Agradecemos a cada una/o de las/os jujeños por su tiempo destinado en cada 

entrevista. 

  

Semillas locales para diversificar la producción familiar - relato de experiencia desde la 

UPID 

 Ahumada, A. 1, Boldorini, A. 1, Fernández, V. 1, Gorgone Machello, D. 1, Llano, M. 1, 

Marecos, M.L. 1, Medina, F. 1, Salimbeni, A. 1, Sánchez, F.M. 1 

1 Facultad de Ciencias Naturales y Museo-UNLP. UPID Semillas Hortícolas Locales (Facultad 

de Ciencias Agrarias y Forestales-UNLP)  

adrianaahumada77@gmail.com 

Desde la UPID estudiantes y docentes, junto a productores y huerteros, buscamos recuperar, 

multiplicar y promover el uso y consumo de distintas variedades hortícolas. Este relato cuenta 

nuestra experiencia, sobre la producción y conservación de semillas locales, desde el rol que 

ocupan los productores mediante la guarda y el intercambio con apoyo de la UPID. El área de 

trabajo es el Cinturón Hortícola Platense, periurbano donde se desarrollan distintos tipos de 

sistemas productivos y de productores; pero priman aquellos de tipo familiar. El modelo 

productivo más común puede asociarse al proceso conocido como “revolución verde”, el cual 

ha generado la consecuente erosión genética y cultural. Recientemente acordamos realizar 

multiplicación y obtención de semillas locales en quintas de productores familiares, donde 

acompañamos la producción y la obtención, limpieza y acondicionamiento de las semillas, con 

su posterior entrega y distribución permitiendo ampliar la diversidad y volumen de semillas 

que la UPID entrega a productores y huerteros locales. Además se registraron saberes asociados 

e indagó sobre motivaciones en la obtención de semillas. Identificamos distintos factores 

vinculados con la incorporación o no de las semillas: origen e historia productiva, tenencia de 

la tierra, canales y estrategias comerciales y características intrínsecas (rendimiento, calidad 

visual, rusticidad, sabor)  Entendemos que la experiencia aporta a la conservación mediante la 

guarda y el intercambio de semillas, aporta diversificación productiva dando variabilidad a las 
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quintas, en la comercialización y en las dietas de productores y consumidores. Creemos que la 

incorporación de estas semillas puede convertirse en una estrategia productiva y comercial 

válida para la producción familiar. Pensamos que este tipo de experiencia, podría constituirse, 

en una fuente de conocimientos y una propuesta tecnológica alternativa al modelo productivo 

hegemónico, co-construida entre UPID y productores. 

  

Familias productoras del monte de traslasierra: entramado de valores, prácticas y 

saberes de la ruralidad cordobesa  

Ahumada, M. L1,2, Ledesma, M1, Aguadé, R.3, Alaggia, F1,2, Carranza, C1, Familias 

Productoras del Monte de Traslasierra 4 

1 INTA-Estación Forestal INTA Villa Dolores, Córdoba. 2 CONICET. 3 Comuna de Chancaní. 

4 Familias de depto. Pocho y San Javier. 

lujiahumadavalentino@gmail.com 

Familias Productoras del Monte de Traslasierra, es un espacio de construcción colectiva 

conformado por 40 pequeños productorxs rurales del Oeste de la provincia de Córdoba, 

(Departamentos de Pocho y San Javier) y técnicos de instituciones locales. Surge en el año 

2014, con el apoyo institucional de la Comuna de Chancaní, la Comuna de Luyaba y la Estación 

Forestal INTA-Villa Dolores, a través de una serie de instrumentos tales como la Carta de 

colaboración recíproca INTA - Comuna Chancaní, los Proyectos Regionales con enfoque 

territorial (PRET CORDO INTA), los Proyectos Especiales de PROHUERTA INTA-MDS y 

proyecto PROFEDER PROFAM INTA, entre otros. Las instancias de encuentro, intercambio 

de saberes, innovación tecnológica y organizacional, mejoramiento de la infraestructura 

productiva y el acompañamiento al mercadeo han fortalecido la capacidad productiva artesanal 

de estas familias, basada en el aprovechamiento y la diversificación de usos del monte nativo, 

otorgando valor agregado a productos alimenticios, medicinales y utilitarios. Las familias 

productoras habitan en distintos parajes rurales del bosque nativo de Traslasierra, en algunos 

casos, con limitaciones de movilidad para el mercadeo, por lo que dependen de intermediarios 

ambulantes que remuneran de manera muy insuficiente los productos. Por ello, resulta 
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fundamental la construcción colectiva e interinstitucional de esta trama de valor que permite 

circuitos cortos de venta a precio justo, la organización de jornadas como la Expo Encuentro 

Monte Chancaní y otros eventos, facilitando la vinculación de las familias productoras rurales 

y los consumidores responsables. El objetivo de la ponencia es visibilizar la diversidad de 

productos elaborados por las familias a partir del uso múltiple del monte, así como la 

importancia de proyectos inter-institucionales que estimulan a sostener la identidad productora 

local, contribuyendo a conservar la diversidad biológica y cultural del territorio de bosque 

nativo del oeste de Córdoba. 

  

La apicultura en productores del Departamento Silípica, Santiago del Estero  

Céspedes, F. 1, Carrizo, E. 1, Grimaldi, P. 2, Schefer S. 1 

1 Cátedra de Botánica Agrícola, FAyA, UNSE. 2 Centro de Investigaciones Apícolas, FAyA, 

UNSE. 

fcespedes@unse.edu.ar 

El trabajo aborda el conocimiento y prácticas en relación a la actividad apícola de productores 

del departamento Silípica, Santiago del Estero. En esta zona de la provincia la heterogeneidad 

del paisaje y los variados usos del suelo, muestran el grado de diversificación de actividades 

agropecuarias presentes, entre ellas la apicultura. A través de entrevistas semiestructuradas y 

en profundidad, sumando a caminatas participativas se caracterizó la actividad apícola del 

sector. Se trabajó con 17 apicultores cuyos apiarios se ubican en 14 localidades del 

departamento. Se destaca por ser una actividad complementaria, una opción para elevar el nivel 

de ingresos de las familias y el autoconsumo; al mismo tiempo favorecer la conservación del 

ambiente. La edad promedio de los apicultores fue de 58 años, con una media de 15 años de 

antigüedad en la actividad. El 76% son hombres y 24% mujeres, que iniciaron la actividad por 

incorporación a un grupo o cooperativa de apicultores impulsadas por políticas públicas. La 

mano de obra es principalmente familiar, en algunos casos reciben ayuda de otro apicultor. En 

promedio tienen 2 apiarios y 29 colmenas por productor; la producción es principalmente miel 

para la venta, solo pocos diversifican en polen, reinas y núcleos. Quienes producen grandes 

mailto:fcespedes@unse.edu.ar
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cantidades, venden a granel para exportación; los que menos producen, venden fraccionado al 

menudeo al consumidor final. Todos los productores programan el manejo del apiario según la 

floración, reconociendo 96 especies y el período de floración de 43, permitiéndoles definir la 

época para alimentar, suplementar y/o incentivar las colmenas. Los principales desafíos que 

los productores destacan son, la degradación del monte, el precio que abona el mercado y el 

escaso acompañamiento de autoridades gubernamentales en la actualidad. Creemos que este 

trabajo ayuda a visualizar la importancia de la actividad en la vida y la economía de las familias, 

como así también la necesidad del implemento de políticas que ayuden al sector. 

 

¿Cómo perciben el bienestar de animales silvestres los visitantes del zoológico de 

córdoba? el caso del Oso melero 

Chiapero, F.1,2, Ferrari, H. R.3, Guglielmetti, A.4, García Capocasa, M. C.5, Busso, J. M.1,2,6 

1 IIBYT (CONICET - UNC)  2 Laboratorio de técnicas no invasivas, CONICET - Zoo Córdoba. 

3 Cátedra de Bienestar Animal (FCV – UBA)  4 Carrera de Veterinaria (FCA – UCC)  5 Zoo 

Córdoba. 6 ICTA (FCEFyN – UNC)  

jmbusso@conicet.gov.ar 

Actualmente, es creciente el interés por la calidad de vida de los animales. Esto hace referencia 

al bienestar animal, cuyo significado científico biológico refiere a cómo un animal enfrenta las 

condiciones en las que vive. Se plantea que existiría una evaluación intuitiva del bienestar 

animal por parte del público en general que podría ser modificada, entre otros factores, por la 

divulgación de información científica. En este caso, nos interesa conocer la opinión de los 

visitantes en el Zoo de Córdoba, donde se encuentran alojados animales silvestres, entre otros, 

individuos de Tamandua tetradactyla (oso melero) sujetos a investigación y conservación. Se 

encuestó a dos grupos de visitantes: un grupo (n=67) respondió luego de escuchar al 

encuestador dar una breve charla informativa sobre los estudios científicos que se realizan a 

estos animales, y otro grupo constituyó el control (n=66), sin intervención del encuestador. El 

87,2% respondió que es necesario considerar los aspectos biológicos (ejemplo: cuidado 

parental), sanitarios (ejemplo: prevención de enfermedades) y socio-culturales (ejemplo: 
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derecho animal) para alcanzar el óptimo bienestar de los animales que se encuentran en 

zoológicos. Además, la mayoría considera que los animales presentan un mayor estado de 

bienestar cuando se encuentran en su hábitat natural. Sin embargo, basándose mayormente en 

su percepción, los encuestados respondieron que los osos meleros observados se encontraban 

en buen estado de bienestar. A excepción de una sola pregunta, la charla informativa no tuvo 

efecto en la opinión de los visitantes. Esto podría significar que para estos visitantes, a la hora 

de evaluar el estado de bienestar de un animal, observarlo tiene más valor que escuchar una 

charla informativa. 

  

Plantas silvestres de las Sierras de Córdoba: aspectos nutricionales de su uso y 

conservación. 

 Cittadini, M. C 1, Maestri, D. M 1, Garello, M.J 2, Bodoira, R. M. 3, Labuckas, D. 4, Arias  

Toledo, B. 1 

 

1 Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal. CONICET. 2 Escuela de Nutrición. 

FCM.UNC. 3 Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos. CONICET. 4 

ICTA.FCEFyN.UNC. 

mccittadini@fcm.unc.edu.ar 

La recolección y consumo de plantas silvestres, tanto con fines alimenticios como medicinales, 

forma parte del conocimiento tradicional de diversas poblaciones humanas. Si bien estudios al 

respecto muestran un progresivo abandono del consumo de vegetales silvestres en zonas 

rurales, comienza a visibilizarse un incremento de la valoración de los recursos nativos en 

grupos urbanos y neorurales. En este contexto, se pretende aportar información nutricional que 

refuerce el consumo de las especies vegetales con un reporte de uso considerable y cierta 

representación en productos manufacturados. Se recolectaron frutos de algarrobo [Prosopis 

alba Griseb., P. chilensis(Mol.) Stuntz emend. Burkart] y chañar [Geoffroea decorticans (Gill 

ex Hook et Arn.) Burkart] y en su aceite (extraído mediante Soxhlet, n-hexano) se determinó 

la composición de ácidos grasos -AG- (cromatografía gaseosa)  A partir de las harinas 
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desengrasadas, se determinó proteínas totales (método de Kjeldahl) y fenoles totales (reacción 

con Folin-Ciocalteau)  La cantidad de aceite obtenido fue 8.90 y 10.34 g/100 g de semillas de 

algarrobo (P. alba y P. chilensis, respectivamente) y 20.97 g/100 g de fruto de chañar. En las 

semillas y frutos estudiados, predominan AG poliinsaturados (42.87, 40.95, y 46.46% en P. 

alba, P. chilensis y chañar, respectivamente)  Los valores obtenidos de proteínas en P. alba, P. 

chilensis y chañar fueron 23.20, 24.9 y 4.9 g /100 g de fruto; y los fenoles totales 0.03, 0.07 y 

0.85 mg de ácido gálico/g de fruto respectivamente. Considerando la importancia nutricional 

de estos frutos, se espera aportar sustento científico a la producción y economía locales de la 

población que recolecta, elabora y comercializa, a pequeña escala, dichos productos; 

promoviendo la conservación de plantas silvestres alimenticias.  

 

  

 

Horticultura familiar en la comunidad mapuche de Gualjaina, estepa del Chubut 

Deluchi Mondschein, M.1, Morales, D. 2, Molares, S. 2 

1 Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. 2 CIEMEP, CONICET, UNPSJB. 

Roca 780. Esquel (9200)  Chubut. Argentina. 

melinadeluchi1994@gmail.com 

En Patagonia, la horticultura se desarrolla ampliamente, incluso en áreas hostiles de la estepa, 

adquiriendo una notable relevancia en la autonomía nutricional de las familias. El objetivo de 

este trabajo es determinar la riqueza y consenso de uso de las especies vegetales comestibles 

que conforman los cultivos en el área del peridomicilio, de la comunidad mapuche-criolla de 

Gualjaina, provincia del Chubut, como así también conocer algunos factores vinculados a 

procesos de hibridización y resiliencia frente a cambios socio-ambientales. Se realizaron 

entrevistas semi-estructuradas, observación y caminatas junto a los pobladores. La riqueza total 

correspondió a 60 especies vegetales. Las especies con mayor consenso de uso fueron 

“lechuga” (Lactuca sativa) (84,61%), “acelga” (Beta vulgaris var. Cicla) (76,92%), “arveja” 

(Pisum sativum) (76,92%) y “haba” (Vicia faba) (76,92%)  A su vez, el 46% de las unidades 
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domésticas también incluyeron en sus espacios de cultivo, plantas medicinales, entre las que 

se destacan “menta" (Mentha piperita), "melisa" (Melissa officinalis) y "ajenjo" (Artemisia 

absinthium), denotando ámbitos de importante versatilidad y significancia cultural. La 

actividad hortícola es dinámica, los pobladores adoptan múltiples estrategias de subsistencia a 

través de la incorporación de nuevos saberes y tecnologías, para enfrentarse a los desafíos del 

cultivo bajo condiciones de estrés ambiental y socio-económico. Se observa la influencia de 

organismos externos, a partir del aporte de semillas, implementación de nuevos sistemas para 

el abastecimiento de agua (i.e., reservorios de agua), entre otros aspectos. Asimismo se 

registran sus prácticas tradicionales de cultivo (e.g., abonado con estiércol previamente 

fermentado, mantenimiento del calendario hortícola en función de las fases de la luna)  La 

interacción de estos saberes aporta a la resiliencia de la comunidad. Se destaca la horticultura 

como parte importante de la soberanía alimentaria, por su rol en el fomento de alternativas de 

producción de alimentos saludables, y en la preservación de saberes bioculturales. 

 

Fortalecimiento de la soberanía alimentaria: disponibilidad de alimentos tradicionales 

en la ciudad de córdoba y en el Valle de Paravachasca  

Garello, M.J. 1, Cittadini, M.C. 2, Arias Toledo, B. 2 

1 Escuela de Nutrición. FCM. UNC. 2 Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal. 

CONICET- UNC. 

licenciadajuliagarello@gmail.com 

El consumo del fruto maduro de distintas especies de Prosopis, denominado algarroba, ha 

representado un alimento tradicional, abundante en la región árida y semiárida de la Argentina. 

Se consume en forma de bebidas (añapa, aloja y chicha), harina y dulces (arrope, patay y 

mermeladas)  En los últimos años, se han revalorizado estos alimentos, favoreciendo su 

producción, distribución y consumo. En este contexto, se pretende conocer la disponibilidad 

de alimentos de algarroba comercializados en distintos barrios de la ciudad de Córdoba y del 

Valle de Paravachasca. Se realizaron encuestas semiestructuradas en dietéticas de la Ciudad de 

Córdoba, La Serranita y La Bolsa. Los vendedores respondieron acerca de cantidad, tipo, 

mailto:licenciadajuliagarello@gmail.com


 

88 

 

calidad, rotulado, tipo de elaboración, lugar de procedencia, y tipo de consumidor. Se 

registraron cantidades similares de alimentos ofrecidos, siendo el patay y la harina los 

principales. La calidad y tipo de elaboración es artesanal de la Provincia de Córdoba. En cuanto 

al rotulado nutricional, solo el 10% de los alimentos registrados indican composición 

porcentual de macronutrientes (hidratos de carbono, proteínas y grasas), y todos presentan 

fecha de elaboración y vencimiento. A su vez, los productos son elaborados en las Sierras de 

Córdoba y, en menor proporción, en la ciudad. Los vendedores, mencionan que los 

consumidores los eligen por su valor nutricional, refieren su consumo a personas mayores que 

asocian el sabor a su infancia y a nuestras tradiciones, y a personas con prácticas de consumo 

asociadas al vegetarianismo y veganismo. De este modo, la importancia de conocer la 

disponibilidad de alimentos tradicionales, permite potenciar su producción y distribución, 

incentivar su consumo y favorecer la economía local de la población que los comercializa, 

fortaleciendo, indirectamente, la soberanía alimentaria. 

 

Las ferias urbanas como territorios de conquista para la soberanía alimentaria: estudio 

de caso 

Longo Blasón, M. 1, Ladio, A.H. 1 

1 INIBIOMA (CONICET-UNCo), Bariloche, Río Negro, Argentina. 

melisalongo@comahue-conicet.gob.ar 

Se analizó el rol de una feria urbana hortícola como territorio multidimensional, donde se 

expresan relaciones entre el ser humano y la naturaleza. Las ferias ocupan un espacio donde 

converge lo físico y lo social, se representan materialidades como los alimentos locales y se 

revelan relaciones que generan una identidad, y una dinámica propia en el tiempo. 

Considerando esta dinámica temporal y los elementos significativos a distinguir, se acompañó 

sistemáticamente a los integrantes de la Feria Franca de Horticultores Nahuel Huapi (S.C. de 

Bariloche, R.N.) durante su décima temporada (2018/19) mediante observación participante, 

registro fotográfico y enlistados libres. Estos productores son mayormente habitantes del P.N. 

Nahuel Huapi, aspecto que ha moldeado sus modalidades de producción agroecológica y 
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cosmovisión positiva hacia el cuidado de la naturaleza. La feria transcurrió entre diciembre y 

abril, con 14 puestos en promedio por edición (16 máx., 11 mín.)  Se categorizaron 77 alimentos 

locales (40 promedio/edición, 50 máx., 28 mín.), incluyendo un total de 261 alimentos-

medicinas (135 promedio/edición, 164 máx., 100 mín.) entre frutas, verduras, legumbres y/o 

“buenezas” hortícolas. Estas materialidades representan el 65% de los productos 

comercializados, pertenecientes principalmente a las familias Lamiaceae (14,3%), Rosaceae 

(11,2%), Compositae (7,5%), Brassicaceae (7,4%) y Amaryllidaceae (7,3%)  Respecto al 

origen biogeográfico, sólo el 2% corresponde a especies nativas, representadas por hongos y 

frutos comestibles, y plantas medicinales. La dinámica de los productos comercializados en la 

feria mostró patrones propios, asociados a la rigurosidad climática del territorio, a la escasa 

tecnificación de los pobladores y la complementación de productos diversos como estrategia 

de adaptación. Los alimentos locales son identitarios para muchos feriantes, pues alrededor de 

ellos se tejen relaciones de colaboración y apego a lo largo del tiempo. Las ferias urbanas son 

sistemas tridimensionales espacio-sociedad-tiempo que reflejan vicisitudes socioambientales, 

y representan en el ámbito urbano un territorio de conquista para la soberanía alimentaria. 

  

Cuando la universidad está al lado del “arropero” y su familia. experiencia de 

extensión: fortalecimiento a la producción artesanal del arrope de tuna Opuntia ficus 

indica (l.) mill. en Chuña, provincia de Córdoba 

Trillo, C.1, Gezmet, S.2, 3, Mariani, A. 2, Jueneda Allende, M. 1, Archillia, D. 4, Teobaldi, S. 2 , 

Díaz Gavier, F.M. 2 

1 Cátedra de Diversidad Biológica lll, FCEFyN-UNC. 2 Colegio Nacional de Monserrat, 

Tecnicatura Superior en Bromatología, Comunicador Visual. Área de Extensión UNC. 3 

Secretaría de Extensión Universitaria-UNC. 4 IPEM 369 Dr. Rene Favaloro. Chuña. 

ceciliatrillo1@gmail.com 

En el norte cordobés la producción artesanal de arrope es marca de identidad y un recurso 

económico que aporta a un cuarto de los ingresos anuales familiares. Los saberes tradicionales 

se encuentran desvalorizados por las nuevas generaciones y como consecuencia se resiente el 
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traspaso de la buena práctica tradicional de producción de arrope. Los arroperos y el equipo de 

trabajo detectaron necesidades y plantearon los objetivos de: incorporar buenas prácticas de 

manufactura y jerarquizar la identidad arropera local contribuyendo a instalar el 

reconocimiento de Chuña con el arrope de calidad en la provincia de Córdoba. Se realizaron 8 

encuentros: compartimos el Festival del arrope de tuna, realizamos 3 encuentros en la escuela 

para la presentación del proyecto, realizando la plantación de todas las etnovariedades de tunas 

disponible en un espacio público cedido por la comuna y en el patio de la escuela junto a los 

alumnos, elaborando arrope y dulces para aprender a usar el refractómetro, 2 encuentros con 

los arroperos para producir arrope y acordar las “buenas prácticas” en la elaboración del mismo 

y para la entrega de etiquetas personalizadas. El financiamiento de la Secretaría de Extensión 

Universitaria de la UNC permitió donar a la comunidad un refractómetro para verificar la 

concentración de azúcar del arrope, material vegetal de todas las etnovariedades y etiquetas 

personalizadas para todos los arroperos. El diálogo de saberes, tradicionales y académicos 

permite reconstruir la identidad arropera con orgullo aportando valor agregado a su producto 

regional. 

 

Capítulo 4: El abordaje de la temporalidad en etnobiología  

Simposios 

¿Todo tiempo pasado fue mejor?: estudio del conocimiento ambiental local en 

diferentes contextos 

COORDINADORES: Puentes, J. P. 1, Petrucci, N. 1, Doumecq, M. B. 1 

1 Laboratorio de Etnobotánica y Botánica Aplicada, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, 

UNLP)  

jeremiasppuentes@gmail.com 

OBJETIVOS:  

● Discutir la importancia de la temporalidad en los estudios etnobiológicos en distintos 

contextos.  
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● Analizar el conocimiento ambiental local a partir del abordaje de diferentes disciplinas 

con distinta profundidad temporal (arqueobotánica/arqueozoología, etnobiología)   

●  Indagar acerca de la continuidad histórica y cultural en nuevos contextos. 

  

FUNDAMENTOS Y ALCANCES 

La pregunta que titula este simposio invita a reflexionar sobre la idea de conservar el 

conocimiento tradicional de manera intacta, evitando su pérdida a través del rescate. En 

trabajos recientes estas ideas se están poniendo en discusión por lo que consideramos que traer 

este tema en estos ámbitos es valioso. El conocimiento ambiental local también conocido como 

Conocimiento Ecológico Tradicional (CET), es visto aquí como el “corpus” adquirido, 

transformado y puesto en práctica sobre el entorno, de carácter dinámico y adaptativo. De esta 

manera, el término tradicional asociado es vinculado a la continuidad cultural y no al sentido 

fijo en el tiempo ni al bien atesorado conocimiento que desaparece producto del contexto 

global. El mismo pertenece a un determinado grupo humano y a su larga experiencia con el 

entorno, donde los conocimientos y creencias son transmitidos de generación en generación, 

oralmente y en prácticas compartidas. De esta manera, en comunidades comúnmente 

denominadas tradicionales, el conocimiento ambiental tiene una dinámica distinta que en 

contextos pluriculturales (heterogéneos) donde los tiempos generalmente son más acotados. 

Considerando lo anterior es que la incorporación de nuevos saberes, transferencias de usos y 

prácticas, modificaciones en los destinos asignados, entre otros, pueden ser dilucidados tanto a 

través de la etnobiología como la arqueobotánica/arqueozoología. A partir de estudios de caso, 

se propone reflexionar sobre el papel del tiempo en el análisis del conocimiento ambiental 

local: ¿Cómo influye la temporalidad en los contextos homogéneos y heterogéneos? La 

profundidad temporal y la continuidad histórica-cultural ¿son factores excluyentes para que el 

conocimiento sea considerado tradicional? 

 

Historias y personajes de Punta Indio: la importancia de los trabajos de extensión 

universitaria en la valoración del patrimonio biocultural  

Puentes, J. P. 1, Petrucci, N. 1, Doumecq, M. B. 1, Delgado, N. 2, Barbé, G. 3, D´Aluisio, G. 3, 

García Lerena, M. S. 4, Ghiani Echenique, N. 4, Martínez, M. P. 4, Auge, M. A. 4 
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1 Laboratorio de Etnobotánica y Botánica Aplicada (LEBA, FCNyM, UNLP)  2 Escuela 

Primaria Nº 8 “Juan Jáuregui” de Punta del Indio. 3 Municipalidad de Punta Indio. 4 Laboratorio 

de Análisis Cerámico (LAC, FCNyM, UNLP)  

 

jeremiasppuentes@gmail.com 

Esta presentación se enmarca en el proyecto de extensión universitaria “Todas las voces del 

parque. Construcción participativa del patrimonio natural-cultural del Ecocentro del Parque 

Costero del Sur (Partido de Punta Indio, Buenos Aires)”, acreditado por la Universidad 

Nacional de La Plata. Este proyecto se realizó durante los años 2017-2018 con el fin de 

propiciar la participación comunitaria y la valoración del patrimonio biocultural de la Reserva 

de Biosfera Parque Costero del Sur. El objetivo de este trabajo es presentar el libro “Historias 

y personajes de Punta Indio” realizado junto con los estudiantes de nivel inicial y primaria de 

Punta Indio, que condensa parte de las actividades realizadas en el proyecto, haciendo énfasis 

en la importancia de la dimensión temporal en la construcción del patrimonio. El libro compila 

historietas elaboradas por los estudiantes a partir de relatos situados, construidos en una serie 

de talleres, donde se relevaron las percepciones acerca de lugares, personajes e historias 

representativos de Punta Indio. Entendemos que las instancias de construcción participativa de 

saberes locales y memoria colectiva son fundamentales para promover la valoración del 

patrimonio. En tanto construcción social contínua, el patrimonio se transforma a través del 

tiempo a la par de los cambios en la comunidad. Por este motivo es necesario, en el marco de 

los proyectos de extensión universitaria, atender a la lectura que los pobladores hacen sobre el 

patrimonio para propender a su revalorización y resignificación, partiendo de considerar que 

no existe conservación de recursos sin conservación de saberes.  

 

  

De exótica a utilitaria: la caña (Arundo donax l.) en la comunidad indígena de Amaicha 

del Valle, Tucumán, Argentina  

Otegui, F. 1 
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1 Grupo de Etnobiología. DBBE –FCEyN - UBA. INMIBO - CONICET.  

florencia.otegui@gmail.com 

Arundo donax L. (caña) es una de las gramíneas más grandes del mundo y de las principales 

especies invasoras, dada su alta velocidad de expansión en lugares húmedos, y a su vez tiene 

una gran cantidad de usos registrados. El territorio de Amaicha del Valle se encuentra situado 

en el sector noroeste de la provincia de Tucumán y presenta un carácter eminentemente rural. 

Allí convive una población integrada por grupos migrantes, residentes históricos y comuneros. 

Esta localidad presenta un clima predominantemente árido y con gran amplitud térmica; la 

ecorregión del Monte cubre gran parte de su extensión con predominancia de arbustales 

xerófilos y bosques. El objetivo de este trabajo es estudiar el conocimiento ecológico 

tradicional de A. donax en la Comunidad Indígena de Amaicha del Valle. Para eso, se 

realizaron entrevistas abiertas y semiestructuradas, observación participante, registros gráficos 

y se recolectó material vegetal para su identificación. Por último se realizó un análisis holístico 

e interpretativo con datos de primera mano y bibliográficos. Los usos reportados de la caña 

fueron: constructivos, equipamientos domésticos, ornamentales y simbólicos relacionados a 

distintas festividades locales. Dado que Amaicha presenta un clima árido, muchas de las 

familias cultivan la caña en fincas y viviendas para su propio uso. Se destaca su acopio sencillo, 

fácil manejo y la diversidad de usos, siendo el tallo la parte más utilizada. Se concluye que A. 

donax es seleccionada positivamente y utilizada en el seno de la comunidad para elaborar tanto 

elementos simbólicos como utilitarios. Este vegetal se asocia a un conocimiento minucioso del 

ambiente, su manejo y cultivo. Se lo vincula a prácticas tradicionales y tecnologías locales, que 

lo incorporan como material y reemplazo técnico de elementos perdurables y efímeros. En esta 

dimensión la caña es incorporada, apropiada por los pobladores, y la comunidad ha generado 

en torno a ella un saber propio y particular.  

  

 Del pasado al futuro: pensando estrategias de investigación acción para reproducir 

prácticas dinámicas de conocimiento ambiental local  

Ciampagna, M. L. 1, López, M. L. 2, Andreoni, D. 2, Castillón, V. 2, Capparelli, A. 1.  
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1 División Arqueología, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La 

Plata. 2 CONICET, División Arqueología, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, 

Universidad Nacional de La Plata. 

mlciampagna@gmail.com 

El proyecto de investigación “Dinámica de las interacciones humano-plantas durante el 

Holoceno a lo largo de la Diagonal Árida Argentina” abarca el estudio diacrónico de diversas 

sociedades en su vínculo con el paisaje. La temporalidad en este proceso permitió observar 

transformaciones y nuevos agentes sociales en las prácticas de colecta y post-colecta de 

vegetales. El objetivo de este trabajo es presentar para cada área de este proyecto propuestas 

de investigación acción que incorporen los cambios en los criterios de selección, las técnicas 

de procesamiento, las modificaciones de las plantas así como los flujos migratorios de las 

poblaciones humanas y sus distintos acercamientos ontológicos a estas prácticas. Se propone 

analizar un caso de estudio y acción participativa en el litoral de Patagonia Sur a partir del 

aporte de valores nutricionales de plantas silvestres desde una perspectiva etic para confluir en 

propuestas y conocimientos locales de una tradición de consumo y recetas culinarias de 

distintos grupos sociales del área circunscripta (perspectiva emic)  Se reflexiona sobre el rol de 

los proyectos de economía social de base participativa y comunitaria en la reproducción de 

acciones que promueven la biodiversidad. Se propone, entonces, desarrollar una etnobotánica 

aplicada desde la complejidad de la praxis, conocimientos y creencias así como de la fisiología 

de las plantas nativas.  
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Transformación y tiempo: miradas diversas sobre procesos de domesticación vegetal en 

ámbitos andinos  

Lema, V. S. 1 

 

1 Instituto de Humanidades, UNC-CONICET. 

vslema@gmail.com 

Cuando nos abocamos a pensar en trayectorias diacrónicas de cambio, las nociones de tiempo 

y transformación se vuelven cruciales, tanto como considerar que las formas en que solemos 

concebir a ambos términos no pueden ser extrapoladas a contextos arqueológicos y 

etnográficos de manera directa. A partir de trabajos realizados en la comunidad aborigen de 

Huachichocana (Jujuy, Argentina) y de antecedentes de estudios en el ámbito andino centro-

sur, esta presentación procurará considerar modos reversos de entender a la domesticación 

como un proceso evolutivo de cambio con continuidad a través del tiempo. Se profundizarán 

preguntas previas sobre la potencialidad de una teoría etnográfica de la contra domesticación, 

abocándonos a la centralidad de las lógicas locales referidas al tiempo y a la transformación. 

  

Continuidades y discontinuidades en los alimentos vegetales de los pobladores actuales 

del norte de córdoba, reflexiones sobre los aportes de diferentes fuentes a la 

comprensión de la actualidad  

Trillo, C. 1, Saur Palmieri, V. 1,3, Sanchez, A. 1, López, M.L. 2,3 

 

1 Cátedra de Diversidad Biológica lll, FCEFyN- Universidad Nacional de Córdoba. 2 

Laboratorio de la División Arqueología, Facultad de Ciencias Naturales y Museo- Universidad 

Nacional de La Plata. 3 CONICET. 

ceciliatrillo1@gmail.com 

En el marco de las investigaciones interdisciplinares iniciadas en las localidades de Cerro 

Colorado y Guayascate sobre las prácticas de consumo de recursos locales y el ingreso de 
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especies europeas se analizan diversas fuentes de información: arqueológicas, documentos 

históricos, diarios de viajeros, listados botánicos y folclóricos modernos y estudios 

etnobotánicos actuales. Cada uno de ellos brindan aportes de diversa utilidad.  

Estudios actuales registraron que en todas las fuentes del pasado existe un núcleo de 5 especies 

nativas: Prosopis sp., Geoffroea decorticans, Sarcomphalus mistol, Condalia sp. y Zea mays, 

y prácticas como recolección, almacenamiento, procesamiento (hervido) y cultivo. En la 

actualidad ese núcleo de sp y sus prácticas presenta continuidad, pero aumenta el número de 

especies citadas a partir de las publicaciones científicas y trabajos con metodología etnográfica. 

Así, toman relevancia 27 sp nativas con usos alimenticios, vinculadas a la identidad de los 

pobladores rurales criollos, con dominio de recolección en el monte y elaboración de dulces, 

mermeladas y arropes. 

La llegada de los alimentos traídos por los españoles se menciona en los documentos del siglo 

XVI-XVII. 21 nuevas sp., con dominio de trigo, cebada y frutales, se incorporan a los espacios 

productivos. Actualmente existe alta disponibilidad de ellas en el comercio, la aceptación 

general de los pobladores y las prácticas más relevantes son cultivo, comercialización, 

deshidratación y elaboración de platos principales no azucarados. Estas incorporaciones dejan 

como saldo un “mestizaje” (sensu Cruz Medina, 2017) entre sp. nativas y foráneas, a partir del 

cual se gesta una estructura alimentaria dotada de múltiples formas y elementos, en la que se 

evidencia la fuerte presencia tanto de lo indígena, como de lo español. 
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Historias de humanos y otros animales en el Gran Chaco y más allá: Casos y análisis 

comparativos 

COORDINADOR/ES: Montani, R. 1, Costa, T. 1, Suárez, E. 2 

 

1 IDACOR-CONICET, Museo de Antropología, FFyH, UNC. 2 UBA, FCEyN, DBBE, Grupo 

de Etnobiología / INMIBO-CONICET, Buenos Aires, Argentina. 

rodrigomontani@hotmail.com 

OBJETIVOS:  

El objetivo de este simposio es reunir una serie de historias antropológicas sobre los diversos 

vínculos entre humanos y otros animales que existen o han existido en el Gran Chaco, las 

regiones vecinas o en lugares más distantes pero que puedan relacionarse bajo algún criterio 

comparativo. 

  

FUNDAMENTACIÓN: 

Animal entre los animales, la suerte del hombre está ligada a la de las bestias. Como sustancia 

o como símbolo, los animales han tenido un papel fundamental en la constitución y el devenir 

del animal humano y de sus formas socioculturales. Hoy, además, hablamos de una nueva edad 

geológica caracterizada por la destrucción antrópica del ecosistema terrestre, el Antropoceno, 

y aunque no hay acuerdo sobre su principio, está más claro que nunca lo mucho que dependen 

las “bestias” de la “bestia humana”. Este simposio, pues, pretende reunir una serie de historias 

antropológicas sobre distintos vínculos que existen o han existido entre diversos (grupos) 

humanos y (grupos) animales en una región del corazón de Sudamérica: el Gran Chaco. Se 

trata de un área geográfico-cultural que por múltiples razones llegó hasta el siglo XXI como 

un reservorio –absolutamente amenazado– de diversidad lingüística, cultural y natural, y se 

trata también de una región donde la relación humano-animal ha tenido y aún tiene suma 

importancia: sólo a modo de ejemplo, recuérdese que varias etimologías de la palabra “Chaco” 

la derivan de prácticas de caza de los pueblos precolombinos, que los colonos españoles y 

criollos penetraron lentamente en el Gran Chaco siguiendo una “vanguardia” de vacas, y que 
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hoy, como consecuencia de la deforestación, el Chaco se ha convertido en un campo de 

exterminio de fauna silvestre. 

Cuatro precisiones sobre el tipo de trabajos que nos gustaría recibir en este simposio:  

En un Chaco –y en el mundo– que se derrite, sólo va quedando gente y ganado, mientras que 

la biodiversidad alcanza su límite mínimo. Nos parece un momento triste, pero quizá un buen 

momento para escuchar historias de humanos con animales. “Historias” en un sentido muy 

amplio, e incluso ambiguo; por ejemplo: desde un análisis histórico de larga duración hasta la 

narración de una escena de la vida cotidiana, desde un relato del comienzo o del fin del mundo 

hasta la descripción de un calendario biosocial. Aunque esperamos que las “narraciones” 

tengan la forma expositiva usual para esta clase de eventos, la ponencia, aceptamos con gusto 

otras formas, como por ejemplo el ensayo (audio)visual.  

Nos gustaría que estas historias estén contadas en clave antropológica. Es decir, más allá de 

que los autores sean etnógrafos, arqueólogos, etnobiólogos, educadores, activistas o “nativos”, 

deseamos que los casos o los estudios comparativos que presenten aprovechen la tradición 

antropológica general y chaqueña como un lugar de encuentro para el análisis y la discusión. 

Damos la bienvenida tanto a los detalles descriptivos como a la erudición comparatista. 

Para propiciar más puntos de encuentro entre los participantes, proponemos que las historias 

que se traigan tengan bien en claro el o los vínculos humano-animal que vienen a narrar; solo 

por poner algunos ejemplos: cacería, amansamiento, domesticación, explotación, clasificación, 

adoración y figuración plástica, conservación. Además puede decirse, al menos como una 

distinción provisoria, que estos vínculos tienen una dimensión más material, utilitaria, etc. y 

otra más ideacional, simbólica, etc. Apreciaríamos que los trabajos que se traigan no desdeñen 

ninguna de las dos.  

Finalmente, como se dijo, aunque el simposio plantea un recorte geográfico claro –el Gran 

Chaco–, nuestra intención es abrirles las puertas a “historias” de otros lados, ya vengan de las 

regiones adyacentes, ya vengan de lugares más lejanos con los que se puede establecerse algún 

criterio comparativo relevante.  
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Los animales en la toponimia de los wichí lhukutas 

 Flamini, M. 1 

 

1 Cátedra de Antropología Biológica y Cultural, FCEFyN, UNC. CONICET. 

flaminim@gmail.com 

Al otorgar nombres al espacio, se lo transforma simbólica y materialmente en un territorio 

organizado, y en ese mismo acto se ponen en juego elementos de la identidad colectiva y su 

dinámica temporal. La Constitución nacional y la de la provincia de Formosa reconocen la 

preexistencia indígena, el derecho a la educación intercultural-bilingüe y a disponer, cuanto 

menos, de las tierras que actualmente ocupan. Incluso, durante el último censo provincial se 

registraron unas 120 comunidades wichí y alrededor de 15000 personas que en su mayoría 

hablan wichí. Sin embargo, en la nomenclatura cartográfica oficial de Formosa existen menos 

de una decena de topónimos en lengua wichí. Por todo ello, y en el contexto actual de avance 

de la frontera agropecuaria y de la explotación hidrocarburífera sobre los bosques chaqueños y 

las tierras indígenas, los mapas se han convertido en territorios de disputa a la vez que en 

herramientas útiles para disputar esos territorios. Este trabajo presenta un estudio de la 

zootoponimia del grupo wichí Lhukutas, donde además de recopilar los nombres, traducirlos y 

localizarlos en un mapa, se exponen y contextualizan las explicaciones que dan las propias 

personas sobre los orígenes de cada nombre. El estudio pone de manifiesto que en la toponimia 

wichí no sólo está representado un profundo conocimiento sobre el bosque y sus habitantes, 

sino que están guardadas memorias colectivas, prácticas sociales y modos entender el mundo. 

Asimismo, las narrativas describen un mundo dinámico, que está habitado por multiplicidad 

de seres -humanos y no humanos, físicos y metafísicos- vinculados íntimamente en un 

constante ciclo de vida y muerte, degeneración y renovación, relatado a veces con tonos 

dramáticos y otras con humor. 
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De plantas, cuidados y familiaridades: pastores y animales de cría en la Sierra de 

Ancasti, Catamarca 

Jiménez-Escobar, N.D. 1 

 

1 IDACOR-CONICET, Museo de Antropología, FFyH, UNC.  

ndjimeneze@gmail.com  

Los pastores de la Sierra de Ancasti identifican, reconocen y utilizan una amplia variedad de 

recursos vegetales, que se vinculan directamente con las prácticas y dinámicas ganaderas. Al 

abordar una comunidad rural con preguntas tales como: ¿cuáles plantas conoce? ¿cómo se 

utilizan? ¿sabe usted si esa especie crece en la zona? Se establecen vínculos que generan otro 

tipo de acercamientos, que permiten aprender de procesos locales, sociales, ambientales y 

culturales. De esta forma y por medio de algunos ejemplos, se detallan y se describen algunas 

de las prácticas ganaderas, que denotan como las actividades diarias son constantemente 

atravesadas por la cría, el manejo y el cuidado de los animales, actividades que ocupa lugares 

de privilegio y que van más allá de lo productivo. Es así como, el hablar de cabras, caballos, 

ovejas y vacas hace parte de la cotidianidad campesina, alimentando temarios que en la Sierra 

abre las puertas a otros espacios, que para este caso puntual, permea los contextos 

exclusivamente botánicos y redirige los diálogos a la importancia y de alguna forma al cariño 

que expresan los pastores por sus animales. Este cariño o ¨familiaridad¨ -definida desde un 

contacto habitual y un conocimiento profundo- fue observado en diferentes escenarios. En una 

construcción por una etnobiología más integradora, se presenta este trabajo, destacando como 

los espacios ganaderos de la Sierra se mantienen, están presentes y contienen una identidad 

propia y campesina, con profundos vínculos con el ambiente, la vegetación, el territorio y los 

animales de cría. 
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Conversaciones tobas del oeste de formosa sobre el comportamiento de los insectos 

según el clima y el ciclo anual 

Kamienkowski, N. M. 1 

 

1 CEFyBO-CONICET/UBA. 

nicokam@gmail.com 

Este trabajo tiene por finalidad estudiar los saberes acerca de los insectos que circulan entre los 

tobas del oeste de Formosa, en relación a los cambios en el clima, las estaciones, las tormentas, 

los vientos, las sequías, floraciones y fructificaciones, y aquellos eventos que ocurren a lo largo 

de la jornada. La información reunida se integra y se asocia a los conocimientos tobas referidos 

a los ciclos de vida específicos de los insectos. Para llevar a cabo la investigación se realizaron 

campañas en distintos momentos del año, en las cuales se hicieron tanto colectas de material 

biológico, que luego fue identificado, así como entrevistas abiertas que sirvieron de 

fundamento etnográfico para esta investigación. Los resultados obtenidos muestran cómo, 

desde la perspectiva toba, se conoce la trama ecológica de los insectos en el contexto ambiental 

y temporal del Chaco semiárido. Asimismo, en este trabajo se ponen de manifiesto los múltiples 

roles que adquieren los artrópodos en el plano cotidiano de la vida de las personas, a lo largo 

del ciclo anual.  

  

Personas y guanacos en el chaco árido. un abordaje multidisciplinar  

Manzano-García, J. 1, Costa, T. 1, Weihmüller, M. P. 1 

 

1 IDACOR-CONICET, Museo de Antropología, FFyH, UNC.  

jmanzanog17@gmail.com 

Partiendo de una mirada antropológica amplia, que involucra tanto herramientas de la etnobiología 

como de la arqueología, esta contribución tiene por objetivo aportar información sobre el estado 

actual de la relación entre humanos y guanacos en una región particular del Chaco Árido, en el 
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noroeste de la provincia de Córdoba. Nuestro aporte pretende, además, reflexionar sobre las 

múltiples esferas que vinculan a las personas con estos camélidos que, tal como demuestra la 

información arqueológica e histórica, han sido de gran valor para las poblaciones que habitaron la 

actual provincia de Córdoba a lo largo del tiempo. 

El trabajo consistió, por un lado, en la recopilación de información histórica a nivel regional y de los 

relatos locales de pobladores rurales (pequeños productores) asociados a estos animales, como 

también de entrevistas semi-estructuradas, abiertas y en profundidad, y observación participante. Se 

documentaron cambios y continuidades en las prácticas de cacería (por ejemplo, uso de boleadoras, 

perros y armas de fuego), aprovechamiento de los guanacos, así como también del valor simbólico 

y medicinal de esta especie para la comunidad local. Por otra parte, se realizaron estudios sobre los 

restos óseos aportando así mayor información sobre las prácticas de caza, carneo y consumo de estos 

animales. 

Por último, el peligro inminente de extinción del guanaco a nivel provincial vuelve de suma 

importancia abordar su estudio de manera multidisciplinaria para comprender mejor las 

interacciones entre humanos y estos otros animales, y así poder contribuir a la conservación de la 

especie a través de la incorporación de experiencias, prácticas y saberes locales asociadas a ellos.  

 

El anuncio de las aves: formas wichis de romper el tiempo 

Montani, R. 1 

 

1 IDACOR-CONICET, Museo de Antropología, FFyH, UNC.  

rodrigomontani@hotmail.com 

El poder que tienen todas o ciertas aves para anunciar a los hombres el pasado, el futuro o lo lejano 

es un tema clásico en las mitologías y religiones del mundo, y es un tema que parece estar muy 

desarrollado entre las sociedades indígenas del Gran Chaco sudamericano, en particular entre los 

wichís. Seguramente, algo de esto se justifica por dos capacidades inherentes a la mayoría de las 

aves: primero, la de volar y, por lo tanto, la de mirar el mundo desde arriba, panorámicamente, e 

incluso alcanzar con comodidad lugares difíciles o distantes; segundo, la capacidad de trinar y, en 

consecuencia, producir modulaciones vocales fácilmente comparables al lenguaje humano. De todos 
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modos, las creencias que determinado grupo humano tiene sobre el augurio de las aves no pueden 

explicarse únicamente por estas capacidades. ¿Por qué tal grupo le atribuye tales poderes augurales 

a ciertas y determinadas aves? El objetivo de esta ponencia es, precisamente, exponer, analizar y 

discutir una serie de “historias de aves”, documentadas in situ o registradas en la bibliografía, con 

las que los wichís explican y justifican sus creencias en el poder augural de las aves. Como este 

poder augural consiste básicamente en una capacidad de las aves para violar, traspasar o romper las 

dimensiones espaciotemporales habituales, el problema necesariamente nos conducirá a revisar y 

repensar también la noción que los propios wichís tienen de eso que llamamos “tiempo”. 

  

  

Algunos vienen, otros se quedan, muchos se van. Relatos wichis sobre cambios en la 

fauna del Chaco salteño 

Suárez, M.E. 1 

1 UBA, FCEyN, DBBE, Grupo de Etnobiología / INMIBO-CONICET, Buenos Aires, 

Argentina. 

eugesuarez78@gmail.com 

Muchos relatos surgen cuando, conversando con la gente, preguntó sobre los animales que 

viven o vivían en los bosques del Chaco salteño. Algunos hablan de fieras, bestias peligrosas, 

temidas, como el jaguar, hayoj. Hoy ya no hay jaguares, aunque cuentan sobre uno que año tras 

año pasa por el mismo lugar. Otros se enfocan en la historia de la llegada de animales que no 

existían en tiempos antiguos, como las vacas, los caballos o la abeja “extranjera”. ¿Qué sucedió 

con los animales que ya no están, o con los que ya poco se ven? ¿Por qué desaparecieron? 

¿Cómo llegaron los animales nuevos? ¿Cómo estos sucesos afectan a la gente, a otros animales, 

a las plantas y al ecosistema en general? Estas y otras preguntas vinculadas a la percepción 

local sobre la fauna chaqueña son las que guiaron el trabajo etnozoológico del cual se presentan 

aquí los resultados más relevantes. A partir de narrativas recopiladas durante más de una 

década, se interpretan concepciones de los wichís sobre los cambios en la fauna de la región, 

sus correlatos con los cambios socioculturales, y sus causas y consecuencias, tanto a nivel 
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utilitario como simbólico. Mucho ruido, desmontes, agroquímicos, la muerte de chamanes, 

cacería extrema, aparición de nuevos seres “metafísicos” y la llegada del hombre blanco, son 

algunas de las causas del escenario actual, que aparece como un mundo con muchos menos 

animales y con otros nuevos que no se vinculan con los wichís de igual forma que la fauna 

nativa, lo cual afecta a la gente no sólo a nivel material (para consumo y otros usos), sino a 

nivel emocional, espiritual. En conjunto, los resultados muestran la necesidad imperante de 

revertir el curso actual de la región en cuanto a conservación de la biodiversidad y de los 

bosques nativos, en línea con tantos otros estudios y voluntades que intentan mostrar la 

relevancia de estos ecosistemas para la perpetuación de la vida.  

 

Comunicaciones orales 

Cambios y continuidades en el uso de leña en el parque costero del sur y alrededores 

Doumecq, M. B.1, Ghiani Echenique, N.2, García Lerena, S. 2, Valencia, C. 2, Paleo M. C.2 

1 Laboratorio de Etnobotánica y Botánica Aplicada (LEBA, FCNyM)  2Laboratorio de Análisis 

Cerámico (LAC, FCNyM)   

mbelendoumecq@gmail.com 

La Reserva de Biosfera Parque Costero del Sur (PCS), ubicada en los partidos de Magdalena y 

Punta Indio, fue conformada para la protección del talar, bosque característico del noreste 

bonaerense. A través de un abordaje interdisciplinario, se analizan los cambios y continuidades 

en el uso de leña por los pobladores de la zona de manera diacrónica. Los restos leñosos 

carbonizados recuperados en el sitio arqueológico Los Tres Ombúes (partido de Punta Indio), 

en un contexto de cazadores-recolectores (1110 ± 19 AP), se compararon con material de 

referencia. Se identificaron seis especies típicas del talar y la costa rioplatense: “coronillo” 

(Scutia buxifolia Reissek), “molle” (Schinus longifolius (Lindl.) Speg.), “tala” (Celtis tala 

Gillies ex Planch.), “sombra de toro” (Jodina rhombifolia (Hook. & Arn.) Reissek), “ceibo” 

(Erythrina crista-galli L.) y “sauce” (Salix humboldtiana Willd.)  Estos resultados avalan la 

presencia de las especies en el momento de ocupación del sitio, así como la obtención y el 

mailto:mbelendoumecq@gmail.com
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empleo de su leña en diversas prácticas cotidianas. El análisis de la documentación histórica 

refleja el uso como leña de las especies del talar, en especial del “tala” y la introducción de 

árboles desde el período colonial con dicho fin, entre otros. Los estudios etnobotánicos 

revelaron el uso de la madera de 26 especies para calefaccionar y cocinar. De ellas, 20 son 

exóticas y seis nativas: “tala”, “coronillo”, “molle”, “sauce”, “espinillo” (Vachellia caven 

(Molina) Seigler & Ebinger]) y “brusquilla” (Colletia spinosissima J.F. Gmel.)  Los resultados 

presentados demuestran la continuidad a lo largo del tiempo en el aprovechamiento de las 

especies nativas como leña y la incorporación de diversas especies exóticas desde el periodo 

colonial. Esto refleja la flexibilidad de los pobladores ante los cambios socio-ambientales, con 

innovaciones y transferencias de usos de unas plantas a otras que enriquecen las prácticas 

locales.  

 

Estudio de las raíces prehispánicas del patrimonio gastronómico de la Quebrada de 

Humahuaca  

Musaubach, M. G.1, Scaro, A.2, Heit, C.3 

 

1 Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, (FHyCS, UNJu) – Instituto de Datación y 

Arqueometría (InDyA, UNJU/CONICET/UNT/ Gob. de Jujuy)  2 Facultad de Humanidades y 

Ciencias Sociales, (FHyCS, UNJu) – Instituto de Ecorregiones Andinas 

(INECOA/CONICET/UNJu) – Instituto de Geología y Minería (IdGyM)  3 Instituto de 

Investigaciones y Prestación de Servicios LAnaRT, (UNJu)   

gabrielamusa@gmail.com 

Se investigaron los saberes y prácticas culinarias prehispánicas asociados a los cultivos andinos 

del pasado de la Quebrada de Humahuaca (Jujuy), como antecedentes de la gastronomía local. 

Derivamos hipótesis de trabajo a partir de la información recolectada en años de trabajo con la 

comunidad Kolla de Finca Tumbaya, quienes plantean la existencia de una continuidad entre 

las prácticas prehispánicas y las actuales, así como bibliografía que refuerza la idea de la 

continuidad de ciertas “recetas”. Se realizaron observaciones participantes con estancias 

mailto:gabrielamusa@gmail.com
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prolongadas en el lugar, entrevistas no estructuradas, así como observaciones en eventos 

puntuales vinculados a la preparación de comidas. Debemos recalcar que gran parte del trabajo 

de campo no tenía como único propósito el tema culinario, sino que estaba enmarcado en el 

proyecto doctoral de una de nosotras orientado a la arqueología de paisaje y materialidad, con 

lo cual las diferentes actividades no estaban siempre centradas en conocer el uso alimenticio 

de las plantas. Asimismo, se desarrolló un estudio de orientación arqueobotánica en los 

contextos arqueológicos El Pobladito y Pucará de Volcán, correspondientes a momentos 

prehispánicos Tardíos (S XI-XVI), a los fines de documentar la riqueza e integración de esta 

cocina milenaria a la identidad quebradeña. Consideramos que, más allá de las continuidades 

y transformaciones que se hayan dado a lo largo del tiempo, la información obtenida de las 

prácticas actuales resulta valiosa para realizar analogías y derivar hipótesis de trabajo acerca 

de las prácticas culinarias del pasado y recetas que se habrían podido realizar en épocas 

prehispánicas.  

  

 

La importancia de los estudios diacrónicos en los devenires etnobiológicos: el caso de los 

moqoit (mocoví) del sudoeste chaqueño 

Rosso, C. N. 1 

 

1 Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” (MACN), Buenos Aires. 

cintia_rosso@macn.gov.ar 

La aparición de nuevos usos, prácticas o representaciones respecto a las plantas y animales o 

la resignificación de las ya existentes implican un desafío para los estudios etnobiológicos. 

Estos cambios producen transformaciones en distintos niveles (social, económico, cultural, 

político, individual) dentro del grupo en el cual acontecen. Para comprender en profundidad la 

dinámica de los fenómenos que se están analizando es necesario tener en cuenta el devenir 

histórico que le dio lugar. Esto significa que, además de enunciarlo, es fundamental abordar las 

causas de las transformaciones que se producen en las sociedades o grupos con las que 
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trabajamos desde una perspectiva etnobiológica. Una de las formas de profundizar este tipo de 

análisis es a partir de estudios diacrónicos que nos permitan comprender los distintos factores 

y actores que intervinieron para dar origen al panorama actual. El consumo de alimentos y 

remedios vegetales dentro de las poblaciones indígenas chaqueñas ha sufrido cambios 

vertiginosos en las últimas décadas. Estas transformaciones se deben tanto a procesos 

ecológico-ambientales como socio-culturales que se vienen produciendo en estas sociedades. 

Por un lado, estos cambios implican el abandono de los alimentos vegetales que se consumían 

tradicionalmente a la vez que se acentúa la incorporación de productos manufacturados 

provenientes de la sociedad englobante. Por otro lado, respecto de las plantas utilizadas con 

fines medicinales se ha incrementado su empleo, en particular, a partir de las interacciones con 

los vecinos criollos. El objetivo de este trabajo es analizar estos procesos de cambio a partir de 

un análisis etnobotánico diacrónico en el ámbito de la alimentación y la medicina de los moqoit 

en el sudoeste de la provincia de Chaco (Argentina) para discutir los conceptos de continuidad, 

pérdida, adquisición y transformación.  

  

Pósters 

 Aproximación al estudio de los animales en la construcción de la identidad social en las 

sierras de Córdoba. Una mirada interdisciplinaria 

 Colqui, E.1, Tamburini, D.2, Recalde, A.3 

1 Laboratorio de Estudios Históricos-Universidad Nacional de Córdoba. 2 Centro de Ecología 

y Recursos Naturales Renovables (CERNAR), UNC-IIByT CONICET. 3 CONICET-Instituto 

de Estudio Históricos/ Centro de Estudios Históricos. Universidad Nacional de Córdoba. 

ericacolqui89@gmail.com 

Las investigaciones interdisciplinares han demostrado importantes avances al momento de 

conocer la interrelación existente entre las sociedades humanas y la naturaleza que las rodea. 

Uno de los campos con más proyección en el sector serrano de Córdoba es la indagación 

conjunta de los restos vegetales arqueológicos y las investigaciones sobre el Conocimiento 
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Ecológico Local (CEL)  A pesar de que desde la arqueología y la etnozoología se ha avanzado 

de manera significativa en la búsqueda del rol que ocupan los animales entre las comunidades 

humanas, tanto prehispánicas como actuales, los antecedentes relacionados con esta 

perspectiva integradora entre el pasado prehispánico y el presente etnográfico respecto a los 

animales no humanos no se ha desarrollado aún. Con base en este contexto, en este trabajo 

proponemos comparar los datos proporcionados por la evidencia arqueológica rupestre del 

Período Prehispánico Tardío (500 – 1550 d.C.) y la información etnográfica en dos sectores 

rurales de la provincia de Córdoba: la localidad de Cerro Colorado (Sierras del Norte), y una 

porción de Los Gigantes (Sierras Grandes), con características culturales propias. Partimos de 

una perspectiva que entiende que el estudio del pasado-presente no implica que una práctica 

actual represente con exactitud una pretérita, sino que su análisis puede sugerir un desarrollo 

en tiempos anteriores. Por ello consideramos que la tarea desarrollada partir de la interacción 

de estrategias propias a cada disciplina (arqueología/etnozoología) no solo permitirá recuperar 

aquellos componentes sensibles de la historia oral que forman parte de una tradición entre los 

pobladores locales de cada área sino fijar algunas líneas que autoricen a reconocer procesos de 

significación entre animales humanos y no humanos, y definir cambios y continuidades con las 

comunidades originarias que las ocuparon. 

 

La investigación etnobotánica en el cine. Experiencias en un pueblo del oeste de La 

Pampa  

Muiño, W. A. 1,2, Fernández, L. 1 

1 Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UNLPam. 2 Facultad de Agronomía, UNLPam. 

muinio@agro.unlpam.edu.ar 

A finales de 2016 nos presentamos en una convocatoria nacional para la realización de un 

mediometraje en la localidad de La Humada, provincia de La Pampa. El objetivo de este trabajo 

conjunto con el Centro de Producción Audiovisual de la UNLPam fue lograr un material 

cinematográfico de 44 minutos que registrara partes de la investigación etnobotánica en el 

terreno a través de entrevistas abiertas realizadas con pobladores adultos de la localidad. En 

mailto:muinio@agro.unlpam.edu.ar
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éstas indagamos sobre las plantas silvestres utilizadas en la alimentación, la medicina local y 

las perspectivas de los entrevistados sobre los cambios de estos conocimientos ocurridos en el 

tiempo. Como parte de ese trabajo de terreno, también se presenta en la película el desarrollo 

de un taller realizado en la Escuela Hogar Nº 88 de La Humada con la comunidad escolar, 

donde intervinieron alumnos, docentes, padres y empleados del establecimiento educativo. 

Consideramos que este material documental puede ser de utilidad desde varios aspectos. En 

parte, como recurso didáctico para docentes de ciencias naturales de nivel primario, pero 

también para la docencia de esta disciplina científica. Se pueden ver en este documental 

situaciones muy comunes en la actividad de campo del etnobiólogo, que sirven para validar la 

información o para evaluar las opciones que tiene el investigador en su búsqueda de 

información ante diferentes situaciones que se le presentan en su tarea cotidiana. Asimismo, 

cumple con otro gran anhelo que solemos tener los etnobiólogos, que es la devolución a la 

comunidad de los resultados de nuestra labor científica. Estas experiencias nos han dado buenos 

resultados y nos permitieron consolidar los vínculos con la comunidad con la cual trabajamos. 

Deseamos expresar nuestro profundo agradecimiento a los pobladores de La Humada que 

hicieron posible el rodaje de este documental. Este proyecto fue financiado por la Secretaría de 

Políticas Universitarias. 
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Capítulo 5: Relaciones entre comunidades y ambientes/paisajes  

Simposios 

Las especies exóticas “refugiadas” (EER) en la construcción del paisaje y de la 

identidad local 

COORDINADOR/ES: Hernández Bermejo, E. 1, Hurrell, J. A. 2, Pochettino, M. L. 2 

  

1 Departamento de Ingeniería Forestal, Universidad de Córdoba, España; Banco de 

Germoplasma Vegetal Andaluz, Córdoba, España. 2 Laboratorio de Etnobotánica y Botánica 

Aplicada (LEBA), Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata, 

Argentina. CONICET 

cr1hebee@uco.es 

OBJETIVOS:  

● Abordar la construcción del paisaje desde la circulación de especies y saberes asociados  

● Discutir el valor de especies nativas y exóticas para las comunidades locales  

● Reconocer su potencial como recurso genético olvidado y/o subutilizado 

  

FUNDAMENTOS Y ALCANCES DE LA PROPUESTA: 

La idea de que la actividad humana es antagónica con el ambiente, y que por lo tanto 

este debe ser preservado mediante diversos mecanismos (los que generalmente implican el 

concepto de intangibilidad), se ha instalado en diversos ámbitos, y fundamentalmente en 

aquellos responsables de la toma de decisiones, generando el “paradigma de la conservación” 

(Evans, 1993)  En este marco, se inserta la dicotomía nativo vs. exótico, en la cual lo nativo es 

el objeto de conservación mientras que lo exótico, en tanto material disruptivo, debe ser 

eliminado (Paszko y Herrera, 2006; Rodolfo et al., 2008)  

Se pretende presentar varios ejemplos en los que esa dicotomía carece de operatividad 

pues no es significativa desde la visión del poblador local. 

mailto:cr1hebee@uco.es
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Los estudios abordados desde la etnobotánica y la botánica aplicada son fuentes de 

alternativas que permiten caracterizar los nuevos modos de relación entre las personas y su 

entorno, incluidas las estrategias de manejo de espacios y de especies, así como la elaboración 

de productos diferenciados y su incorporación en los canales de comercialización diferentes a 

los convencionales. De esta manera, las plantas tratadas se revelan como importantes recursos 

genéticos tanto en su lugar de origen como en su nuevo hogar. Se espera que el conocimiento 

generado desde la investigación científica pueda traducirse en beneficios para la sociedad 

contemporánea en su conjunto y, en especial, para las comunidades locales involucradas. 

  

 

Especies exóticas “refugiadas” (EERS) en las malezas y arbustedas argentinas. Algunos 

ejemplos para la discusión 

Hernández Bermejo, J.E.1, Pochettino, M.L. 2 

  

1 Departamento de Ingeniería Forestal, Universidad de Córdoba, España; Banco de 

Germoplasma Vegetal Andaluz, Córdoba, España. 2 Laboratorio de Etnobotánica y Botánica 

Aplicada (LEBA), Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata, 

Argentina. CONICET 

cr1hebee@uco.es 

Las especies exóticas invasoras (EEIs) constituyen uno de los más serios problemas a los que 

se enfrenta el planeta y la humanidad, consecuencia negativa del proceso de globalización de 

la biodiversidad y de otros factores como el cambio climático, el tráfico ilegal de especies y la 

intensificación del comercio y turismo internacionales. Este problema tiene su particular 

proyección en el territorio argentino, por lo cual se han adoptado medidas correctoras o 

preventivas a nivel nacional, tales como el Sistema Nacional de Especies Exóticas Invasoras 

(SNEEI) o la Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras (ENEEI)  Sin embargo, la 

introducción de especies alóctonas provocada por la actividad humana desde los primeros 

movimientos demográficos presenta componentes positivas, facilitando la introducción y 

expansión de casi todas las especies útiles, la domesticación y mejoramiento genético de 
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muchos cultivos e incluso a veces también la recuperación de especies y poblaciones 

extinguidas. Estos procesos tienen en ocasiones siglos de antigüedad (en el territorio argentino) 

y milenios en otras regiones del mundo (India, Cuenca Mediterránea) por lo que en muchas 

formas tradicionales de vida adquieren un valor patrimonial y forman parte de la identidad 

cultural de los pueblos pese a tratarse de especies o variedades foráneas. En ocasiones esas 

tradiciones de uso se pierden o marginan por lo que estos arqueófitos aparecen en poblaciones 

asilvestradas por lo que además de ser EEIs, guardan una gran singularidad o riqueza genética 

(como NUS, cultivos marginados o infrautilizados) que justificarían la existencia de programas 

de rescate. Podríamos denominarlas entonces Especies Exóticas Refugiadas (EERs)  

Presentamos en esta comunicación algunos ejemplos de flora argentina procedentes de Europa, 

Asia y África que, no obstante estar mencionados en el SNEEI, pueden representar un gran 

valor de innovación para la agricultura no solo en Argentina sino también de los países de 

origen.  

 

  

Distinción entre especies nativas y exóticas: instrumento acrítico o invitación a la 

reflexión  

Hurrell, J. A. 1 

 

1 Laboratorio de Etnobotánica y Botánica Aplicada (LEBA), Facultad de Ciencias Naturales y 

Museo, Universidad Nacional de La Plata. CONICET, Argentina.  

juliohurrell@gmail.com 

La etnobotánica aporta al estudio de las invasiones biológicas al introducir en la discusión los 

conocimientos relativos a las plantas que tienen las personas en el contexto de un sistema 

biocultural local, es decir, situado en el tiempo y en el espacio. Esos conocimientos permiten 

la valoración de especies que son localmente reconocidas como recursos. El concepto de 

recurso siempre es relativo al contexto local: lo que es un recurso para algunos, puede no serlo 

para otros. Desde el punto de vista de las invasiones biológicas, la naturalización de especies 

exóticas que pueden devenir invasoras es considerada negativa para el ecosistema. Desde el 
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punto de vista etnocientífico, la valoración de las especies invasoras puede ser tanto negativa 

(la invasora reemplaza una especie local útil) como positiva (la invasora enriquece el inventario 

de recursos, por ejemplo, una especie medicinal que ingresa a la farmacopea local)  Para el 

contexto científico, la ecología de las invasiones biológicas distingue las especies nativas 

(propias del lugar) de las exóticas (no nativas): se emplea un criterio geográfico. Una exótica 

naturalizada se expande sin intervención humana por varios ciclos de vida. Las especies 

naturalizadas pueden derivar o no en invasoras,cuando su expansión agresiva compromete la 

integridad del paisaje local. A menudo estos conceptos se aplican de forma diacrítica, aún en 

el ámbito académico. Para el contexto etnocientífico, sobre la base de diversos estudios 

realizados, los pobladores locales no aplican el criterio geográfico y diferencian las plantas que 

crecen bajo intervención humana (cultivadas) de aquellas que crecen sin intervención humana 

(“nativas”, “naturalizadas” e “invasoras”, en el sentido académico)  La reflexión sobre la 

relevancia de los conocimientos locales permitirá formular respuestas complejas para 

fenómenos que son complejos, como la conservación del paisaje biocultural. 

  

Alimentos locales con plantas introducidas son patrimonio de la horticultura familiar 

patagónica  

Longo Blason, M. 1, Chamorro, M. 1, Ladio, A. 1 

 

1 INIBIOMA (CONICET-Universidad Nacional del Comahue)  Quintral 1250.S.C. de 

Bariloche. Rio Negro.  

ahladio@gmail.com 

La dicotomía ética planta nativa-exótica ha sido fuertemente abordada en la etnobotánica. Su 

distinción ha sido utilizada como modelo heurístico para ver patrones diferenciales de cambio 

de uso, por ejemplo, de plantas comestibles. Una mayor proporción de especies exóticas que 

nativas en uso en una comunidad ha sido asociada como signo de un proceso de pérdida. 

También ha sido interpretada como una estrategia adaptativa que está en sintonía con los 

cambios socioambientales. En la Patagonia, la incorporación de plantas exóticas tiene una larga 

historia que se remonta a la llegada de los primeros colonizadores europeos hace 400 años. 
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Muchas de estas plantas se asilvestraron, son parte del paisaje local. Del mismo modo, la 

horticultura familiar también se ha enriquecido de especies foráneas en forma continua. Una 

manera para poder analizar la profundidad del vínculo entre plantas nativas y exóticas, es el 

estudio de los alimentos locales. Según Heinrich et al (2006) son el conjunto de ingredientes, 

recolectados, cultivados, procesados localmente para la confección de especialidades. 

Presentamos dos estudios de caso para analizar cuál es el lugar que ocupa en los alimentos 

locales, las especies exóticas y las nativas. La metodología se basó en observación participante, 

relevamiento fotográfico, colección de material vegetal y entrevistas acerca de los alimentos 

locales y sus especies. En un caso, se trató de la Feria de Horticultores del Nahuel Huapi 

(FHNH, Bariloche) junto a sus 20 familias; en el otro, horticultores familiares no feriantes de 

Cuyín Manzano (a 80 km de Bariloche) junto a sus 13 familias. Los resultados muestran que, 

en ambos casos, los alimentos locales con especies exóticas son mayores que los de nativas. Se 

reflexiona sobre el valor de las plantas exóticas en el patrimonio alimentario local, poniendo 

en relieve el rol activo, como agentes de cambio, de los horticultores contemporáneos.  

  

Frutales introducidos en la Quebrada de Humahuaca: su vigencia y resignificación en 

proyectos de desarrollo local  

Lambaré, D. A. 1,2, Vignale, N. D. 1,2, Villalba, M. S. 1, Ramírez, T. 3 

 

1 Laboratorio de Botánica Sistemática y Etnobotánica (LABOSyE), Cátedra de Botánica 

Sistemática y Fitogeografía, Facultad de Ciencias Agrarias. 2 INECOA (UNJu-CONICET)  

Alberdi 47, San Salvador de Jujuy, Jujuy, Argentina. 3 Productora de Juella (Tilcara, Jujuy)   

alejandralambare@gmail.com 

La introducción de los frutales perennes de la familia Rosáceas en el noroeste argentino dio 

lugar a procesos de selección cultural y diversificación, siendo resignificados y considerados 

como un recurso propio por las comunidades locales. Este estudio plantea una perspectiva que 

va más allá del concepto y consideración de los mismos como cultivo introducido, donde la 

aplicación del marco teórico aportado por la Etnobotánica (principalmente de corte cualitativo) 

resulta un eje de consideración que permite la identificación de taxa locales (etnovariedades), 
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formas de manejo y su significación en instancias socio-económicas. En la localidad de Juella 

(Tilcara, Jujuy) se relevaron 9 etnovariedades de “duraznos” y en la comunidad de Ocumazo 

(Humahuaca, Jujuy) 15 etnovariedades de “manzanas” (cuatro de las cuales se destacan por ser 

consideradas “autóctonas” de la comunidad)  Ambos cultivos se encuentran presentes en los 

“sembradíos” o “rastrojos”, distribuidos en los bordes o juntos a los cultivos locales de 

relevancia, como una alternativa de aprovechamiento de estos espacios agrícolas. Todas las 

etnovariedades se conservan a partir de prácticas de manejo tradicionales que se ajustan al 

calendario agrícola característico de los Andes. En los paisajes bioculturales que conforman se 

destacan como fuente de alimento y medicina, por sus valoraciones sentimentales, por su 

presencia en instancias de comercialización y festivas; su reconocimiento bajo denominaciones 

locales permite la conservación y vigencia de actividades económicas principales como las 

agrícolas e intervienen en acciones de autonomía alimentaria. Los resultados presentados se 

ofrecen a modo de contribuir como herramienta para el desarrollo local y la conservación de la 

diversidad biocultural.  

 

 

La narrativa de jesuitas y viajeros naturalistas en la construcción de la selva misionera 

a través de los cítricos (Citrus l., Rutaceae) 

Stampella, P. C. 1, Hilgert, N. I. 2 

 

1 Laboratorio de Etnobotánica y Botánica Aplicada (FCNyM-UNLP)  2 IBS (UNaM-

CONICET)  FacFor, UNaM.  

pstampella@yahoo.com 

Los Jesuitas promovieron un emporio agrícola y cultural a través de la creación de una red de 

reducciones durante los siglos XVII y XVIII. En este escenario, ingresaron diversas especies 

de frutales euroasiáticos –entre ellos los cítricos- que se aclimataron, cultivaron y dispersaron 

por todo el territorio aledaño a su ocupación. Luego de la expulsión de los jesuitas (1767) varios 

viajeros y naturalistas surcan esas tierras brindando descripciones y apreciaciones de 

incalculable valor acerca de los “naranjales” y de las ruinas jesuíticas. Se analiza el contenido 
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de diversos documentos textuales y gráficos escritos por jesuitas coetáneos y posteriores al 

fenómeno misionero, como también relatos de viajeros naturalistas de los siglos XIX y XX con 

la intención de: a) identificar especies y variedades en orden temporal de introducción; b) 

identificar prácticas de manejo sobre las mismas y relación con el grado de domesticación; c) 

recuperar el patrimonio intangible asociado a esos taxa frutales. La huerta y jardín de los padres 

jesuitas estaban caracterizados por la presencia de variedades seleccionadas, injertadas. En los 

“Tupambae” (comunitarios) se cultivaban extensivamente variedades conformando 

“naranjales” y otros espacios. Los cítricos eran comunes en el arbolado urbano, cementerio, 

caminos entre reducciones y posadas (capillas)  Desde estos microambientes, los cítricos fueron 

incorporándose al “monte” (selva) mediante procesos de sucesión ecológica, dispersión por 

fauna y humanos, pero también por prácticas de manejo (como siembras en islas)  En las 

narrativas de viajeros (Azara, Bourgoing, Burmeister, Lista, Bertoni) abundan descripciones 

de variedades, de naranjales y su estrecha relación con las ruinas jesuíticas, y de las prácticas 

de manejo de los criollos. La circulación de plantas y saberes hacia, desde y entre estos 

espacios, dio lugar a la actual fisonomía de la selva misionera, fuertemente antropogénica. 

 

  



 

117 

 

Mesas Redondas 

Experiencias de educación formal y no formal como recurso para el diálogo de saberes y 

el aprendizaje de la flora nativa medicinal de Córdoba  

  

Coordinadores: Luján, M. C. 1, Audisio, C.1, Bárcena, B. 2, Martínez, G. 3 

  

1 Área de Farmacobotánica FCQ, UNC y IMBIV. 2 Jardín Botánico de Córdoba. 3 IDACOR-

CONICET, Museo de Antropología, UNC. 

clujan@imbiv.unc.edu.ar  

OBJETIVOS: 

●  Compartir experiencias de educación no formal y formal en etnobotánica que se 

encuentren atravesadas por la Educación e Interpretación Ambiental. 

● Propiciar el diálogo acerca de los alcances, dificultades, logros y aspectos superadores 

en este tipo de prácticas. 

● Implementar y hacer experiencia de una estrategia de Interpretación ambiental 

mediante el recorrido de un sendero de flora nativa y aromática en el predio del Jardín 

Botánico de Córdoba 

 

FUNDAMENTOS Y ALCANCES DE LA PROPUESTA: 

La etnobotánica, por su objeto de estudio, constituye un campo de investigación interdisciplinar 

fuertemente vinculado a las prácticas sociales, puesto que procura interpretar y desentrañar el 

rol de las plantas en el contexto cultural de un grupo humano (sociedades campesinas, urbanas, 

aborígenes, entre otros)  

Aunque históricamente su tarea estuvo asociada al rescate de conocimientos y prácticas 

amenazados, este ámbito del saber se ha complejizado en sus reflexiones particularmente frente 

a los cambios introducidos por la modernidad. De hecho ésta trajo aparejado, profundas 

problemáticas ambientales (como la pérdida de biodiversidad, especies y genes), así como la 

retracción de saberes y experiencias; pero también la reconfiguración de nuevas prácticas 

mailto:clujan@imbiv.unc.edu.ar
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sociales, expresión del dinamismo cultural de nuestra sociedad globalizada. Así es que, al 

presente por ejemplo, las ancestrales prácticas de las medicinas tradicionales, propias de las 

culturas populares o folk, se ven resignificadas e “hibridizadas” –en términos de García 

Canclini- con nuevas miradas culturales acerca de la salud. 

La complejidad de estos cambios, amenazas y transformaciones requiere de una nueva apuesta 

educativa, no sólo en el currículum escolar, sino también en el universitario y aún en la misma 

comunidad científica y no científica. 

La etnobotánica, aporta desde su tensión epistemológica y su peculiar perspectiva 

metodológica, un ámbito privilegiado de diálogo, discusión, traducción y/o mutuo 

acercamiento entre los saberes académicos (habitualmente referidos como “científicos”) y los 

saberes locales, folk, populares o ciencias vernáculas (esto es, la ciencia del “otro cultural”)  

En particular la articulación o diálogo en torno a las problemáticas y saberes medio-

ambientales, redunda en aprendizajes socialmente situados y por ende, más significativos, toda 

vez que ofrecen un campo temático actual y con posibilidades de participación y compromiso. 

Sin dudas que una de las herramientas más versátiles para la valoración de estas 

problemáticas y saberes, lo constituye la Interpretación Ambiental (IA)  La misma ha 

demostrado ser de gran utilidad para la atención y educación de visitantes en las áreas naturales, 

reservas, museos, centros y otros recursos patrimoniales. Constituye asimismo, un elemento 

fundamental de la Educación Ambiental puesto que promueve cambios en la disposición y 

actitud del público frente a los recursos naturales. La IA puede realizarse en sitios naturales o 

destinos culturales, por esto también se le conoce como interpretación del patrimonio, acepción 

que adoptaremos para nuestro caso, en relación con los campos de interés de la etnobotánica. 

La formación del profesional científico universitario, especialmente en las ciencias 

biológicas y en botánica, rara vez echa mano de este versátil enfoque educativo. Antes bien 

continúa vigente, la enseñanza de una biodiversidad centrada en aspectos morfológicos y/o 

taxonómicos-sistemáticos basados en categorías occidentales. 

De allí que consideramos oportuno discutir en esta mesa redonda acerca del alcance e 

implementación de la IA en el ámbito de la educación formal y no formal en etnobotánica, 

compartiendo para ello diferentes experiencias tales como talleres participativos, proyectos de 
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articulación Universidad- escuela, programas de Voluntariado Universitario, experiencia de 

recorrido por un sendero de interpretación ambiental. 

Proponemos asimismo como lugar de desarrollo de esta propuesta las instalaciones 

del Jardín Botánico de Córdoba, por considerarlo sede de un preciado ámbito de educación 

no formal para el aprendizaje de la flora nativa medicinal y aromática de nuestra 

provincia, experiencia que proponemos como parte de la Mesa Redonda, en especial a 

quienes provienen de otros lugares del país y deseen familiarizarse con ella. El jardín botánico 

se presenta como un espacio propicio para diversas instancias educativas no formales, con 

acceso a experiencias de primera mano y a la interacción de Instituciones de diversos niveles. 

Es decir aspectos que no aborda la educación formal, se pueden facilitar con cooperación en 

ámbitos de este tipo. La propuesta de colecciones de plantas representativas de ambientes como 

la Flora Nativa o Bosque del Espinal, o paseos constituidos con Familias como Cactáceas, 

Paseo de Medicinales y Aromáticas permiten abordar temas de la Etnobotánica, percepciones 

estéticas del uso del paisaje, servicios ecosistémicos, biodiversidad etc. Desde su rol social, se 

constituye en herramienta de cambio en conceptos amplios como uso sustentable, 

conservación, orientado a la calidad de vida.  

  

 

Las colecciones etnobiológicas en la argentina: propuestas para la creación de una red 

nacional 

Arenas, P. M. 1,2, Vignale, N. D. 3 

1 Laboratorio de Etnobotánica y Botánica Aplicada, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, 

Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Argentina. 2 Consejo Nacional de Investigaciones 

Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina. 3 Laboratorio de Botánica Sistemática y 

Etnobotánica (LABOSyE), Facultad de Ciencias Agrarias (FCA), Universidad Nacional de 

Jujuy (UNJU), Argentina. 

parenas@fcnym.unlp.edu.ar 
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El crecimiento experimentado por las investigaciones etnobiológicas en Argentina se ha 

desarrollado concomitantemente con el incremento en la constitución y organización de las 

colecciones de materiales de interés etnobiológico, los que forman parte de los laboratorios y 

sitios de trabajo de los diferentes grupos involucrados. La importancia de dichas Colecciones, 

evidenciadas en la producción científica correspondiente, define la necesidad de jerarquizarlas 

asignándoles el estatus que les corresponde a nivel nacional. Por tal razón, se propone la 

creación de la Red Argentina de Colecciones Etnobiológicas (RACE) conformada por los 

materiales que incluyen elementos Etnoficológicos, Etnobriológicos, Etnomicológicos, 

Etnobotánicos y Etnozoológicos. Se discuten los contenidos y los alcances de la red, la 

organización de una Base de datos general así como también la información que se debe incluir 

en las etiquetas. La creación de la Red Argentina de Colecciones Etnobiológicas (RACE) y su 

funcionamiento queda abierta a la consideración de los asistentes. 

  

  

Nuestras plantas medicinales como potenciales medicamentos herbarios. entre los 

saberes del monte y el conocimiento científico  

Audisio, C.1, 2, Luján, C.1, 2 , Martínez, G. 3 

1 Botánica, Dpto Cs. Farmacéuticas-Cs. Químicas (UNC)  2 IMBIV (CONICET)  3 IDACOR-

CONICET, Museo de Antropología, UNC.  

caudisio@imbiv.unc.edu.ar 

Se presentan los resultados de un proyecto de etnobotánica aplicada a la educación formal, en 

el que se propuso reconocer y revalorizar en contextos de escuelas rurales, los conocimientos 

y usos de nuestras plantas medicinales con potencial valor farmacéutico, plausibles de ser 

convalidados científicamente. Mediante el intercambio y diálogo de saberes con alumnos de 

cuatro escuelas rurales, docentes y vecinos de la localidad de La Calera (Córdoba), se puso en 

valor,las recomendaciones y normativas (OMS y ANMAT) sobre el adecuado uso de las 

plantas medicinales tradicionales y oficiales. Asimismo en los espacios áulicos se trabajó en 

torno a las prácticas de identificación, recolección, procesamiento y el buen uso de las plantas 
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medicinales y/o medicamentos herbarios comprendiendo que estos contienen droga, tal como 

los medicamentos sintéticos. A través de un proceso de investigación-acción, el trabajo 

permitió el registro de eventos y relatos en el contexto del desarrollo de las tareas. Entre talleres 

y espacios de debate y reflexión se realizaron varios recorridos a los alrededores de la escuela 

con el objetivo de reconocer la flora medicinal local. Por otra parte se elaboraron algunos 

productos farmacéuticos básicos con elementos de la etnoflora (infusiones, cremas y otros)  

Además de motivar a los alumnos en el aprendizaje de las Ciencias, según sus conocimientos 

previos, se pudo contribuir en la formación de los docentes involucrados en la conservación 

mediante el uso de la flora medicinal, a fin de que puedan ejercer un futuro efecto multiplicador 

del proyecto. Finalmente se presenta en formato de video educativo una síntesis de la ponencia. 

 

Caminata interpretativa por el sendero de flora nativa medicinal y de aromáticas del 

jardín botánico  

Bárcena, B.1, Audisio, C.2, Luján M.C. 2, Martínez, G.3 

1 Jardín Botánico de Córdoba. 2 Farmacobotánica. Departamento de Ciencias Farmacéuticas. 

Facultad de Ciencias Químicas (UNC)  3 IDACOR-CONICET, Museo de Antropología, UNC. 

jardinbotanicocba@gmail.com 

Una de las herramientas más versátiles para la valoración de problemáticas y saberes 

medioambientales, lo constituye la Interpretación Ambiental. La misma ha demostrado ser de 

gran utilidad para la atención y educación de visitantes en las áreas naturales, reservas, museos, 

centros y otros recursos patrimoniales. Constituye a su vez, un elemento fundamental de la 

Educación Ambiental puesto que promueve cambios en la disposición y actitud del público 

frente a los recursos naturales. Asimismo, estos campos del conocimiento se encuentran 

estrechamente ligados al diálogo de saberes que proponen la Etnobiología. En el marco de esta 

mesa redonda proponemos desarrollar una actividad práctica con modalidad de Sendero de 

interpretación, recorriendo las instalaciones del Jardín Botánico, en particular el sector de flora 

nativa y medicinal. El recorrido propone identificar caracteres salientes de las especies, en 

especial los de mayor relevancia (aromas, texturas, pilosidad, bioforma, etc.), interpretar 
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aspectos narrativos y antropológicos (adivinanzas, rimas, mitos, etc.) a ellas asociadas, entre 

otros. 

 

El Jardín Botánico de Córdoba como experiencia no formal de prácticas extensionistas, 

profesorado de biología F.C.E.F y N- 

Bárcena, B.N. 1 

1 Jardín Botánico de Córdoba. Subdirección de Programación y Gestión Ambiental. 

Municipalidad de Córdoba. 

jardinbotanicocba@gmail.com 

Desde 2016 el Jardín Botánico de Córdoba ha colaborado en la formación de los docentes de 

Profesorado en Biología de la Universidad Nacional de Córdoba , con tutorías en las prácticas 

extensionistas. Acorde al Plan de Acción de la Red Argentina de Jardines Botánicos (RAJB, 

2006) que propone el desarrollo de Programas Educativos que fortalezcan la educación formal 

a través de actividades específicas y en colaboración con la capacitación y actualización 

docente. Uno de los principales objetivos del JBC, es integrarse a la comunidad cordobesa 

como gestor de actividades de respeto y conservación de la flora y los recursos naturales. Se 

ofrecen talleres diversos a docentes y de educación ciudadana. En las Prácticas Extensionistas 

se concretaron: 

1.  Proyecto Especies Exóticas Invasoras. (Buil 2016) 

2.  Taller de Polinización de las Plantas con Flores.(Bodoira y Bogino 2017) 

3.  Taller Fruto del Bosque Nativo.(Maza, 2018) 

4.  Proyecto de comunicación ciudadana.(Seculin Glur,2018) 

Éstas incluyeron juegos, cuentos, etc por los Senderos del JBC. El taller de Polinización contó 

con 80 alumnos de cuarto grado de una escuela Pública . El taller de fruto, con 20 alumnos de 

nivel terciario. La evaluación tanto de los participantes del taller, como de los tutores y las 

practicantes fue positiva, reconociendo el rol activo del jardín para la educación en la 
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conservación. La triangulación de saberes que se originó durante cada instancia, reconoció un 

compromiso institucional concreto por parte del jardín, que han tenido continuidad generando 

nuevas propuestas de comunicación ciudadana (Seculin, 2018) y con la posibilidad de replicar 

estos talleres en otros ámbitos de educación no formal (Bodoira y Bogino, 2018)  Según Ocelli 

et al., (2017) “no hay conocimiento que pasa… sino, que nos pasa” en este camino que 

transitamos con emociones, nos atravesó y nos posicionó de un modo diferente ante la tarea de 

educar y educarnos (tomado de Bodoira y Bogino, 2017)  

  

La educación no formal como estrategia para la interpretación ambiental. Valorar a las 

plantas como instrumentos de esa interpretación  

García, S.D. 1 

1 Jardín Botánico de Córdoba.  

sedgarcia@yahoo.com.ar 

Consideramos que el Jardín Botánico de Córdoba, que pertenece a la Dirección de 

Programación y Gestión Ambiental de la municipalidad de Córdoba, tiene un compromiso con 

los ciudadanos de brindarle la información y las estrategias que le permitan conocer el ambiente 

que habitamos. Nuestras premisas constituyen: Valorar, cuidar, recuperar y potenciar el 

ambiente de una planta por ser el mismo ambiente que nosotros habitamos y transmitir esto a 

todos nuestros visitantes. Buscamos que las colecciones de plantas, en su entorno, sean el 

objeto de conocimiento con el cual interactuar, permitiéndonos un abordaje creativo de la 

interpretación ambiental. Como estrategias proponemos: Cursos abiertos como “Cactáceas, 

Secretos de su cultivo”, “La Huerta Orgánica”, “Curso de Jardinería”, “La Farmacia del 

bosque”, “Jardín de Aromas”, “Diseño de Jardines”, “El Cultivo de Plantas Suculentas”, entre 

otros. Asimismo programamos Visitas guiadas con grupos escolares de los tres niveles 

educativos. Existen Convenios con la Universidad Nacional de Córdoba que nos permiten 

enriquecer nuestro propio conocimiento y hacerle llegar al alumno universitario las estrategias 

de manejo, de producción y de conservación que llevamos adelante. También contamos con un 

Convenio con la Escuela Especial Ckari Cay, a partir del cual se integran en nuestro espacio, 



 

124 

 

jóvenes con capacidades especiales mediante actividades propias para la mantención, 

producción y cultivo de plantas, en el marco de una estrategia de formación laboral. 

Finalmente, buscando que nuestro Jardín Botánico tenga una mayor llegada a la sociedad, 

desde hace seis años venimos realizando la EXPO PLANTAS, evento masivo donde durante 

dos días se exponen las colecciones propias del Jardín Botánico, se presentan las propuestas de 

un importante número de grupos de jardinería de nuestra provincia y se brindan charlas abiertas 

sobre la temática ambiental y botánica. 

 

Revalorización de especies aromáticas y medicinales nativas de las sierras de Córdoba: 

Construcción de saberes a partir del diálogo con jóvenes de comunidades serranas  

Leiva, R.M.L. 1, Suárez Santillán, M.P. 1, Karlin, M.S. 1, P.C. Brunetti 1. 

  

1 Facultad de Ciencias Agropecuarias, UNC. 

aromaticascba@gmail.com 

Las plantas aromáticas y medicinales (PAM), constituyen un recurso valioso en la medicina 

popular y son usadas para dolencias tratadas en el ámbito doméstico. La medicina herbolaria se 

basa principalmente en el consumo directo de plantas y su estudio se volvió una prioridad, siendo 

declarada de interés mundial por la Organización Mundial de la Salud, insistiendo en la necesidad 

de revalorizar la utilización de la farmacopea vegetal en la salud. En Argentina el uso de PAM es 

elevado, se estima que el 90% de la población utiliza al menos alguna planta medicinal. La 

provincia de Córdoba es notable por su diversidad en PAM, fuente rica de medicamentos. En las 

serranías del centro y noroeste cordobés, se encuentra muy difundida la comercialización de estas 

especies. Esto implica un fuerte impacto sobre estos recursos vegetales naturales, tanto por su 

extracción, como por la posible pérdida irrecuperable de germoplasma como consecuencia de la 

erosión genética. Una alternativa para paliar tal situación es su cultivo y producción, lo cual 

contribuiría a disminuir la presión ejercida sobre las plantas silvestres. El objetivo del presente 

Proyecto es la revalorización de las PAM nativas con el fin de conservarlas en su hábitat natural, 

mediante el rescate de saberes sobre sus usos en la medicina tradicional, promoviendo el manejo 
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sustentable de estos recursos. Con esta premisa se realizan talleres en escuelas, con grupos de 

jóvenes de distintas edades, nivel inicial y medio, trabajando en forma conjunta con los docentes, 

coordinando y facilitando actividades de cooperación y trabajo en equipo. Se espera lograr un 

impacto positivo en las comunidades, especialmente en los niños y jóvenes, ya que ellos serán 

los propagadores del conocimiento construido respecto a los usos y preservación de las PAM 

nativas. 

  

 

Experiencias de comunicación pública del patrimonio ambiental y científico regional en 

museos, bibliotecas y a través de TIC. 

Nores, M.J. 1,2 

1 Instituto Multidisciplinario de Biología vegetal (CONICET- Universidad Nacional de 

Córdoba)  2 Museo Botánico (Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, UNC) 

jnores@imbiv.unc.edu.ar 

Se comparten experiencias para comunicar y poner en valor el patrimonio ambiental del centro 

de Argentina y el conocimiento científico vinculado a las plantas en ámbitos no formales y a 

través de la producción de materiales educativos empleando tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC)  Por un lado, desde el Museo Botánico (Universidad Nacional de Córdoba-

Conicet) las propuestas de actividades y de exposiciones temporarias y permanentes buscan 

promover abordajes interdisciplinarios, con discursos multivocales en diálogo con otros 

museos universitarios, investigadores y artistas. La historia de las expediciones botánicas en 

los territorios regionales, la relación naturaleza-cultura, la reflexión sobre la situación actual de 

los bosques nativos, el aporte del conocimiento científico, la ilustración de la flora nativa y la 

mirada de la naturaleza desde el arte, son algunas de las temáticas abordadas. De esta manera, 

se intenta avanzar hacia una concepción de museo, que según la nueva definición de 

International Council of Museums, es un espacio de encuentro inclusivo y polifónico para el 

diálogo crítico sobre los pasados y los futuros, que custodian especímenes para la sociedad, 

salvaguardan memorias diversas y garantizan la igualdad de acceso al patrimonio. Por otro 
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lado, en el marco de proyectos de extensión interdisciplinarios, se está trabajando en la 

producción de materiales educativos sobre los ecosistemas nativos del centro de Argentina y 

su biodiversidad. A través de una estrategia multimedial, se elaboró una propuesta de serie de 

cortos animados destinados a niños y una página web. Además, se desarrollan talleres de 

reconocimiento y valoración de biodiversidad del bosque nativo en bibliotecas populares y se 

recopilan historias orales y experiencias para producir comunitariamente un material de 

divulgación digital y una muestra itinerante para su circulación por el Valle de Paravachasca. 

Una perspectiva simbólica-identitaria del patrimonio ambiental, común a la Educación 

Patrimonial y a la Educación Ambiental, fundamentan ambas propuestas. 

 

Experiencia etnobotánica en el Jardín Botánico de Altura, Tilcara, Jujuy  

Ibarra, C.1, Vignale, D.2, Barbarich, F.3 

 

1 Jardín Botánico de Altura (JBA)– Centro Universitario Tilcara – FFyL – UBA. 2 Instituto de 

Ecorregiones Andinas (INECOA), UNJu-CONICET; Laboratorio de Botánica Sistemática y 

Etnobotánica (LABOSyE), Cátedra de Botánica Sistemática y Fitogeografía, FCA-UNJu, 

Argentina. 3 Instituto R. Kusch, UnJu – CONICET. 

carbioneta@gmail.com 

El JBA se ubica a 2500 m.s.n.m. en el predio donde se encuentra el poblado arqueológico 

prehispánico, denominado Pucará de Tilcara. Ambos espacios, conforman un complejo 

biocultural, por ser un sitio de encuentro entre cultura y naturaleza, ubicado en el corazón de 

la Quebrada de Humahuaca. En el JBA conviven unas 85 especies vegetales, pertenecientes a 

un total de 26 familias taxonómicas. Se exponen especies botánicas nativas de la Quebrada de 

Humahuaca, Prepuna y Puna jujeña, además de especies exóticas y adventicias que fueron 

incorporadas al Jardín a lo largo de su historia. Principalmente, se divide en seis sectores: 

Cactáceas, Gramíneas y Arbustos de Altura, Cultivos Nativos, Medicinales y Aromáticas, 

Árboles y Arbustos y Vegetación de Pantano. Además hay parque lítico y un laboratorio. Desde 

hace algunos años, el Jardín está tomando un carácter cada vez más etnobotánico, entendiendo 

que es el perfil adecuado para un sitio de estas características. Para ello se está actualizando la 
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información de la cartelería, folletería, etc., con saberes que se van recopilando de diversas 

fuentes: bibliografía, asesoramiento de especialistas, yuyerxs de la zona, entre otras. 

Complementariamente, se desarrollan actividades con escuelas de la quebrada, con recorridos 

en el Jardín e instancias recreativas y vivenciales con temáticas etnobiológicas (etnobotánica, 

etnozoología, etc.), de educación ambiental y de conservación; como aporte a la sostenibilidad 

del patrimonio ambiental y cultural. Así, esta presentación pretende exponer las antes 

mencionadas actividades, experiencias y vivencias del equipo del JBA, en relación a las 

acciones que van marcando su perfil etnobotánico. 

 

  

Comunicaciones Orales  

 Los Cardones (Trichocereus spp) como indicadores de la calidad ambiental en la 

Quebrada de Humahuaca, Jujuy, Argentina.  

Barbarich, M. F. 1 

1 CONICET - Laboratorio de Arquitecturas Andinas y Construcción con Tierra, Universidad 

Nacional de Jujuy. 

fbarbarich@gmail.com 

Diversas especies vegetales han sido reportadas como indicadores de calidad ambiental desde 

la biología/ecología, fundamentalmente por presentar cierta susceptibilidad a contaminantes. 

Los cardones del género Trichocereus son elementos que además de diversas utilidades 

prácticas tienen roles y significados para lxs pobladorxs de la Quebrada de Humahuaca. Entre 

ellos, se observa que Trichocereus atacamensis (Phil.) W.T. Mashall & T.M Bock presenta 

ciertos signos de deterioro que actúan como indicadores de la calidad ambiental para los 

pobladores locales. El objetivo del presente trabajo es estudiar el rol de los cardones como 

indicadores ambientales desde la perspectiva de los pobladores locales, poniendo énfasis en los 

signos y señales determinantes. Para ello se siguió la metodología clásica de la etnobiología 

con enfoque cualitativo, trabajando con diez pobladores locales de modo exhaustivo y 

alrededor de treinta en encuentros grupales, reuniones o talleres. Los resultados evidencian que 
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existen tres signos principales relacionados con la sanidad de los cardones: la presencia de una 

larva que se alimenta de tejido fresco, Cactoblastis bucyrus; el grado de cobertura por especies 

epífitas del género Tillandsia; y señales de pudrición inespecífica. Estos síntomas son 

relacionados con cambios en el clima de la región, problemáticas asociadas al manejo de 

residuos, modificaciones en prácticas agrícolas que involucran mayor uso de pesticidas, 

aumento de la urbanización y circulación, entre otras; estableciendo una relación directa entre 

el daño ambiental y el estado sanitario de los cardones. Los resultados obtenidos tienen 

relevancia en tanto ponen en evidencia problemáticas ambientales y la concepción del 

ecosistema desde la perspectiva local, así como brindan la posibilidad de poner en 

consideración los elementos descriptos en futuros proyectos de conservación de una especie 

emblemática.  

 

  

Conocimiento tradicional y gestión de los recursos en productores campesinos 

trashumantes de ganado bovino en Iruya (Salta, Argentina) 

Califano, L. M.1 

1 AER Humahuaca (INTA)  

califano.laura@inta.gob.ar  

El trabajo se realiza en comunidades rurales del Municipio Iruya, localizado en el departamento 

Iruya (Salta - Argentina)  Se abordan los conocimientos tradicionales implicados en el manejo 

de los recursos naturales -principalmente vegetales- de la ganadería de Iruya. A la vez, se aporta 

información que contribuya a pensar la gestión del territorio y de los sistemas de producción 

campesinos para sistemas comprendidos en ambientes de puna, pre-puna y transición a las 

selvas subtropicales de montaña o yungas. Para el análisis de la producción ganadera 

tradicional de Iruya se aplica un enfoque multidimensional con base etnobiológica que ayuda 

a comprender cómo la actividad pecuaria local se asienta en la utilización de los recursos 

vegetales. A partir de un abordaje múltiple y un enfoque holístico se registran los 

conocimientos tradicionales vinculados a la ganadería trashumante de los productores 
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campesinos. En forma general esta producción campesina en Iruya presenta un sistema 

ganadero de crianza de animales extensivo y diversificado, con diferentes especies ganaderas 

localizadas en distintos ambientes. Es la cría de bovinos la práctica que sostiene el modelo de 

trashumancia y de manejo vertical del ambiente; mientras que el ganado menor se maneja con 

rotaciones entre parajes dentro de un mismo ambiente. Se abordan los resultados en tres ejes 

que permiten ampliar su comprensión: la gestión de los recursos territoriales, las prácticas 

socio-productivas en el tiempo anual y las estrategias de uso de los ambientes en el tiempo 

anual. Referido a la gestión de los recursos se plantean dos niveles: la unidad doméstica y la 

organización comunitaria. Cada uno con diferentes ámbitos de decisión, tipos de funciones y 

responsabilidades dentro del espacio territorial; pero siempre interconectados por la regulación 

en el uso de los recursos. Para aportar a la comprensión del funcionamiento del sistema se 

construyeron esquemas del ciclo anual, del movimiento vertical y del modelo de gestión 

territorial. 

  

Recolección de piñones de Pewen (Araucaria araucana): una situación significativa que 

conecta a niño/as mapuches con la naturaleza 

Canale, A. 1, Ladio A.H. 1 

 

1 Lab.Ecotono, INIBIOMA, Comahue-CONICET (Bariloche) 

antonelacanale@comahue-conicet.gob.ar 

El estrecho vínculo de las comunidades locales e indígenas con la naturaleza, les otorga un 

cuerpo de conocimientos que aporta al desarrollo de estrategias locales de conservación y 

sostenibilidad ambiental. Comprender los saberes y percepciones locales, y los procesos por 

los que se generan y evolucionan, resulta difícil de abordar en su totalidad. Una posibilidad es 

analizar las situaciones naturales significativas (SNS) en el desarrollo de conexiones “humano-

naturaleza”. Indagar estas conexiones en los niño/as es de interés porque ellos tendrán el mayor 

compromiso en asegurar la conservación ambiental a futuro. Indagamos los conocimientos de 

8 niños y 11 niñas (12 años de edad) de una comunidad mapuche, sobre las prácticas vinculadas 
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a la recolección de piñones (semillas de Pewen), y el rol de las mismas como SNS y como 

promotoras de conexiones “humano-naturaleza”. A partir del análisis de dibujos y entrevistas 

a los niño/as, detectamos 8 cualidades que hacen a la recolección de piñones una SNS y 7 

habilidades de los niño/as que indican su conexión con la naturaleza. Los niño/as mostraron 

conocer detalladamente la ecología del Pewen y las actividades vinculadas a la recolección de 

piñones. La recolección resultó una SNS que acerca a los niño/as a una conexión profunda con 

la naturaleza. Se detectaron prácticas y conocimientos que favorecen la regeneración del 

bosque de Pewen, que estarían quedando en desuso con su posible pérdida a futuro. Estos 

resultados, sumados al estado crítico de conservación del Pewen y su significado cultural para 

las comunidades mapuches que habitan sus bosques, demuestran la importancia de trabajar con 

niño/as de la comunidad, promoviendo prácticas sustentables de recolección de piñones. A 

futuro, será útil detectar nuevas SNS, para desarrollar actividades de educación ambiental 

significativas para los jóvenes de esta comunidad, e incluir conocimientos de más niño/as para 

abarcar todas las cualidades asociadas a SNS y las habilidades que manifiesten su conexión 

con la naturaleza.  

 

¿De dónde vienen nuestras mascotas? mascotismo y tráfico ilegal de fauna   

Chiapero, F.1, Orso, G. A. 2, Zárate, V. 3, Olivera, P. A. 3, Juncosa-Polzella, A. S.3, Merlo, 

F.3, Tomba, A. N.3, Bordunale, A.3, Contarde, C. B. 2, Lábaque, M. C 2,4. 

 

1 FCEFyN, UNC. 2 IIBYT - CONICET – UNC. 3 Ciencia Para Armar – UNC. 4 Cátedra de 

Ecología–FCEFyN, UNC. 

maria.carla.labaque@unc.edu.ar 

¿Sabemos de dónde vienen nuestras mascotas? ¿Qué son el mascotismo y el tráfico ilegal de 

fauna? Actualmente, estas dos actividades son algunas de las principales causas que ponen en 

peligro la fauna silvestre y sus ecosistemas, además de ser las principales fuentes de ingreso de 

animales al Zoológico de Córdoba. La educación es una herramienta de la conservación de la 

biodiversidad con gran utilidad debido a que fomenta la valorización de la fauna silvestre y la 

reducción de su comercio ilegal. Desde esta perspectiva, se propuso el desarrollo de un taller 
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en instituciones educativas de nivel secundario y terciario de la provincia de Córdoba a fin de 

lograr un intercambio recíproco de saberes mediante charlas-debate y actividades lúdicas. Este 

taller es llevado a cabo por investigadores, profesores y egresados de Ciencias Biológicas de la 

Universidad Nacional de Córdoba y está destinado a estudiantes, quienes tienen un gran 

potencial como promotores de conciencia y serán los futuros tomadores de decisiones. Con 

esta propuesta se busca generar conocimiento y una mirada crítica con respecto al mascotismo 

y al tráfico ilegal de fauna, esclareciendo a su vez el vínculo entre estas problemáticas y los 

animales que ingresan por decomiso al Zoológico de Córdoba. 

 

  

Tráfico y tenencia ilegal de fauna silvestre en la provincia de Córdoba: plan de acción 

para su diagnóstico y mitigación 

Garcia Capocasa, M. C.1, Battiston, L. 1, Villarreal, D. P. 1, Olivieri, S. F. 2, Lábaque, M. C. 3,4 

 

1 Zoológico de Córdoba. 2 FCEFyN–UNC. 3 IIBYT (CONICET-UNC),4 Cátedra de Ecología 

(FCEFyN-UNC)  

constanzagarciacapocasa@gmail.com 

Históricamente Argentina es un país con protagonismo –local e internacional– en el comercio 

ilegal de fauna silvestre, negocio que significa un ingreso de 400 millones de dólares al año. 

Más de 50 especies de mamíferos y aves podrían extinguirse en las próximas décadas, poniendo 

en riesgo la supervivencia de monos, yaguaretés, guacamayos, tucanes, cardenales entre otras 

especies autóctonas de nuestro país. Los animales silvestres víctimas de este delito tienen 

distintos destinos (trofeos de caza, colecciones privadas, etc.) aunque el principal es como 

mascotas en domicilios particulares. Esta problemática en la provincia de Córdoba en el año 

2017 dejó como saldo el rescate de 1.217 ejemplares de fauna silvestre, derivados a zoológicos 

que actualmente cumplen el rol de centros de rescate y recuperación de fauna decomisada. En 

2018 ingresaron al Zoo de Córdoba 361 ejemplares, mayoritariamente aves. En este contexto, 

se desarrollará un diagnóstico de la problemática ambiental relacionada con el tráfico y 

tenencia ilegal de fauna silvestre, para generar acciones tendientes a mejorar el funcionamiento 
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integral entre los organismos de control y fiscalización y las instituciones de recepción y 

atención de la provincia de Córdoba. Considerando la educación una potencial herramienta de 

mitigación de la problemática, se evaluará el estado actual de conocimiento y percepción de 

saberes relacionados al conflicto del tráfico y tenencia ilegal de fauna en diferentes niveles 

educativos, a fin de diseñar planes de difusión y educación promoviendo la sensibilización y 

concientización de la sociedad cordobesa para disminuir el mascotismo. 

  

 

Cazando al enemigo: comunidad e identidad en la Fiesta del Jabalí de Aiguá 

 Di Candia, A.1  

1Centro Universitario Regional del Este (CURE), Udelar, Uruguay. 

adicandia@gmail.com 

Este trabajo busca conocer el proceso de definición de la identidad en tanto comunidad 

imaginada del pueblo de Aiguá, Uruguay, durante la organización, gestión y desarrollo de la 

Fiesta del Jabalí. La Fiesta del Jabalí de Aiguá (ubicada en el departamento de Maldonado, 

en la región este del Uruguay), es una fiesta que se lleva a cabo el primer fin de semana de 

octubre desde finales de los años 90. En la zona el jabalí es considerado una amenaza para la 

producción ovina y sojera. El jabalí es legalmente una plaga nacional, considerado una 

especie exótica invasora y a nivel nacional existe un discurso hegemónico de lucha contra el 

jabalí, que es apropiado localmente y que atraviesa a todos los actores involucrados en la 

fiesta. Esta lucha contra un enemigo común, genera un sentimiento de comunidad en Aiguá 

que fortalece la identidad local. Este trabajo se sitúa en la intersección entre los conceptos de 

fiesta, ritual, comunidad, y bioseguridad.  

Es fundamental analizar el constructo actual del jabalí en tanto plaga y sus diversas 

ramificaciones, entendiendo que esa situación se debe en parte a los riesgos y efectos negativos 

del jabalí en tanto animal invasor, pero en una enorme medida también a una serie de discursos, 

prácticas, capital, intereses y resistencias que van más allá del estatuto de realidad del animal 
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visto como invasor. La fiesta parecería entonces tener varias agendas o intereses: el general y 

popular de reafirmar ciertos denominadores comunes referidos a su identidad tradicional o por 

lo menos la que se intenta difundir, o sea serrana, histórica; el beneficio económico y su 

distribución, reforzando el sentimiento de comunidad; y por último , quizás el más profundo, 

el establecimiento de un relato “común” sobre un “nosotros” dentro de un entorno específico 

y cómo nos relacionamos con los “otros”, en primera instancia los jabalíes como una  ̈amenaza ̈ 

compartida/construida y cómo se lleva a la práctica esa relación a través de la matanza/cacería 

de jabalíes.  

  

 

Preferencia e índice de valor combustible de especies de leña en comunidades 

originarias de Iruya, Salta  

Domínguez, R. 1, Cardoso, B. 2 

 

UNSa1. COMAHUE2 

rodominguez217@gmail.com 

Se determinó la combustibilidad de especies leñateras en las comunidades de San Isidro y San 

Juan, del departamento de Iruya, provincia de Salta. Fueron evaluadas la frecuencia de 

preferencia de 7 especies, el consenso de uso y su combustibilidad a través del Índice de Valor 

de Combustible (IVC) y la posible asociación entre las elecciones locales. En éste índice se 

analizan 4 propiedades físicas de las maderas como son densidad, poder calorífico, porcentajes 

de humedad y cenizas. A nivel metodológico se realizaron entrevistas semiestructuradas en 24 

hogares, acompañadas de enlistados, recorridos donde se visualizaron la selección de leña y 

los modos de recolección, y relatos del uso de las especies, discriminando aquellas que aportan 

mejores brasas, las que actúan como iniciadores del fuego y las que se usan habitualmente. La 

experiencia local promueve el conocimiento tradicional donde se refleja que las personas 

distinguen y prefieren a través de sus argumentos ciertas especies sobre otras. Los resultaron 

ubicaron a tola alta (Buddleja tucumanensis) y ataco (Senna birostris) con los mayores valores 

de combustibilidad; en cuanto a la preferencia añagua (Adesmia citysoides) y suncho (Viguiera 
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tucumanensis) han sido seleccionadas como las más preferidas. Se recurrió a la bibliografía 

existente como ayuda para comprender la relación entre las variables medidas y las elecciones 

locales. El uso de la leña es un recurso de subsistencia complementado con el estiércol animal, 

el uso de gas envasado, y la compra de otros recursos leñateros en San Isidro, como signo de 

escasez. Se propuso eficientizar las cocinas con estufas mejoradas de leña, a fin de mejorar la 

calidad de vida especialmente de las mujeres que se encuentran expuestas al fuego abierto.  

  

 

Percepciones y características sensoriales de las mieles de Plebeia molesta en el noroeste 

de Córdoba (Argentina)  

Geisa, M. G. 1, Hilgert, N. I. 2 

 

1 IDACOR-CONICET, Museo de Antropología, UNC. 2 Instituto de Biología Subtropical 

(IBS), Universidad Nacional de Misiones, CONICET. 

meligesia@gmail.com 

Las abejas llamadas meliponas (familia Apidae, tribu Meliponini) son abejas nativas sin 

aguijón (ANSA) cuyos productos (miel y otros elementos de la colmena) han sido empleados 

por varias culturas indígenas y campesinas desde la antigüedad. En el presente estudio se 

analizan las características sensoriales de las mieles de "quella" (Plebeia molesta) perteneciente 

a tres ambientes en la región noroeste de Córdoba (Argentina), desde dos enfoques 

complementarios. Se realizó una evaluación sensorial cualitativa y cuantitativa por parte de 

profesionales expertos, y simultáneamente pobladores rurales realizaron una descripción 

sensorial y una prueba hedónica. Las muestras del ambiente perisalino se caracterizaban por 

una elevada fluidez, las del bosque serrano se identificaban por la cantidad de cristales y las 

del bosque de la llanura presentaron la mayor persistencia de sabor. Entre los campesinos no 

hubo consenso en los descriptores utilizados para representar y diferenciar las mieles de P. 

molesta según el ambiente. Sin embargo, los lugareños pudieron diferenciarlas de las mieles 

de otros insectos melíferos (Apis mellifera y Plebeia nov sp.)  En cuanto a la selección de 

mieles, la procedencia de la miel indicada por los consumidores locales como predilecta, en 
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algunos casos coincidió con el mismo lugar donde ellos vivían; lo que mostró la influencia de 

las condiciones culturales de la persona en la preferencia del alimento. Las características de la 

miel de “quella” permiten diferenciarlas de otras mieles y a la vez varían dentro y entre los 

ambientes, evidenciando una amplia diversidad de mieles en la misma región fitogeográfica. 

 

De la ecología y la etnobiología: aproximaciones a las percepciones campesinas de los 

servicios ecosistémicos de polinización y producción de fruto 

 Marquez, V. 1, Aguilar, R. 1, Zamudio, F. 1 

 

1 IMBIV-CONICET, FCEFYN, UNC. 

vmarquez053@gmail.com 

El cambio en el uso del suelo resulta en pérdida y fragmentación de bosques que pueden afectar 

negativamente la diversidad de plantas y polinizadores, y por lo tanto, la provisión de servicios 

ecosistémicos (S.E)  En el norte de la provincia de Córdoba, los servicios de polinización y 

producción de frutos como forraje son de suma importancia ya que contribuyen a una de las 

principales actividades económica de la zona, la cría de ganado caprino. En este contexto surge 

una pregunta ineludible al aproximarnos a los pobladores locales ¿Académicos y pobladores 

interpretan y valoran de la misma forma los servicios ecosistémicos de polinización y 

producción de frutos? Nos propusimos entonces analizar las percepciones asignadas por los 

pobladores locales al proceso de polinización y acercarnos a los conocimientos locales sobre 

las plantas nativas utilizadas como forraje en la cría de cabras.Realizamos entrevistas 

semiestructuradas y listados libres a 26 colaboradores de la zona de la “costa” en el sur de la 

Salinas de Ambargasta. Los datos fueron analizados por medio de técnicas cualitativas y 

cuantitativas. Obtuvimos un listado con 45 etnoespecies forrajeras citadas por los pobladores 

como consumidas por las cabras, a su vez, para cada una calculamos el índice e importancia 

cognitiva (S)  Las más citadas y con S más altos fueron Algarrobo, Mistol y Mistolillo. Con 

respecto a la valorización del proceso de polinización por parte de los pobladores locales, 

encontramos que la mayor parte de los colaboradores no perciben el proceso de polinización, 
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e incluso las abejas y otros insectos polinizadores son vistos como agentes que no contribuyen 

o perjudican a las plantas. Sin embargo, en el sistema de conocimiento campesino aparecen 

otros factores importantes para la producción de frutos como el sol y la lluvia que dan cuenta 

de factores limitantes no contemplados en estudios ecológicos que buscan medir los servicios 

de polinización y producción de frutos. 

  

  

Aprendizaje verde en una cooperativa de arte permacultura 

Martín R. B. 1, Garcia, L. 1, Cugini, A. 1 

 

1 Grupo EDUCEVA Ciencia TIC. Departamento de Enseñanza de la Ciencia y la Tecnología, 

FCEFYN, UNC-CONICET. 

rbmartin@unc.edu.ar  

Este resumen aborda el tema del aprendizaje verde y el aprendizaje del trabajo, en una 

cooperativa de arte permacultura. Los aportes de la economía social y los de la teoría situada 

del aprendizaje, permiten pensar a las cooperativas como espacios de interacciones socio-

comunitarias que promueven la educación y el aprendizaje para la sostenibilidad de la vida. En 

estos contextos la práctica situada, el trabajo colaborativo y participativo adquieren relevancia 

para la co-construcción de habilidades y para un desarrollo compartido de dominio, intereses, 

conocimientos y trayectorias. Una cooperativa es una asociación autónoma de personas, que se 

unen para integrar una organización democrática; asimismo, es una forma de participación que 

se despliega de manera activa en las prácticas de las comunidades sociales y en la construcción 

de identidades. El estudio que presentamos, se basa en entrevistas a socios de la cooperativa 

“Reciclando Utopías” de arte permacultura con su sede eco productiva ubicada en Río 

Ceballos. La organización desarrolla sus actividades respetando las características del 

ecosistema natural, la agricultura y la cultura permanente. Las entrevistas se realizaron a cuatro 

personas, al presidente, la tesorera, un vocal y una participante externa que desarrolla servicios 

en la cooperativa. El análisis de los datos permitió conocer sobre las formas de participación, 

el aprendizaje sobre su trabajo, aspectos relativos al surgimiento y continuidad de la 
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cooperativa, y a sus prácticas permaculturales como forma de vida y elección de trabajo. De 

este modo, se pudieron reconocer diversidad de trayectorias de aprendizaje en las prácticas de 

cooperación y en el proceso de aprendizaje verde -de la permacultura-. 

Los resultados obtenidos permitieron re-pensar la educación para el trabajo, un principio 

fundamental en las cooperativas.  

 

  

Relación de dos comunidades humanas vinculadas a áreas protegidas del monte con la 

fauna silvestre 

Moreno, M. C. 1, Torres, L. 1, Cannizzo, M. 1, Campos, C. 1 

 

1 IADIZA-CCT, CONICET. Mendoza, Argentina. 

mcmoreno@mendoza-conicet.gob.ar 

La interacción de las personas con la fauna de un lugar, genera diversos vínculos desde los 

aspectos cognitivos, afectivos y conductuales. El presente estudio busca reconocer algunos 

aspectos de ese vínculo, en dos comunidades del Monte relacionadas a áreas protegidas: 

Ñacuñán y campos cercanos (Reserva de Biósfera Ñacuñán) y Los Baldecitos (aledaña a 

Parque Provincial Ischigualasto)  En una primera etapa, se realizaron en total 46 listados libres 

y se complementó la información con preguntas a entrevistados claves acerca de los usos de 

las especies. En una segunda etapa, se realizaron entrevistas en profundidad a 6 informantes 

claves sobre las especies con mayores valores de Índice de Relevancia (Free-List Saliency 

Index, calculado a partir de los listados libres) y especies que resultaban significativas para las 

comunidades en estudio y para la conservación biológica. Esta información se enriqueció con 

caminatas con pobladores y observación participante. Los resultados mostraron como especies 

más relevantes en ambas comunidades a: la liebre criolla (Dolichotis patagonum), los 

piches/quirquinchos (Chaetophractus vellerosus; C. villosus y Zaedyus pichiy), zorro 

(Lycalopex gymnocercus) y el puma (Puma concolor)  Los dos primeros reflejaban actitudes 

de aceptación por ser animales útiles, y también desde lo afectivo, encontrándose algunos 

relatos de mascotismo. Los restantes se vinculan mayormente a actitudes de rechazo por ser 
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considerados dañinos. Para Ñacunán surgieron, además, el jabalí (Sus scrofa) y el conejo del 

cerco (Microcavia maenas y Galea leucoblephara), mientras que en Los Baldecitos apareció 

el guanaco (Lama guanicoe) y el ñandú (Rhea americana)  Estos animales son percibidos como 

útiles, a excepción del conejo del cerco que fue considerado dañino (en contexto de 

abundancia)   

Los resultados visibilizan un complejo de usos-percepciones-conocimientos que integran los 

saberes de estas comunidades y que pueden ser incorporados a los procesos de gestión y 

planificación de las áreas protegidas. 

 

 

Usos domésticos y comerciales de especies nativas con frutos comestibles en la comarca 

andina del paralelo 42° 

Ochoa, J. J. 1, Moncunill, E. N. L. L. 2, Puntieri, J. G. 2,3, Guenuleo, B. S. 2, Stefe, S. E. 4, 

Cardozo, M. L., Neranzi Barriga F. 2, Martinez, E. E. 1, Torrego, S. 2, Naon S. 1 

 

1 Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural 

(Universidad Nacional de Río Negro - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 

Técnicas, CONICET, Argentina)  2 Estudiantes de Licenciatura en Agroecología (Universidad 

Nacional de Río Negro)  3 CONICET (Argentina)  4Estudiante de la Tecnicatura en Viveros. 

jjochoa@unrn.edu.ar 

En la Comarca Andina del Paralelo 42° - CAP42°- (Río Negro y Chubut, Argentina) los frutos 

silvestres han sido utilizados desde tiempos históricos en el ámbito doméstico, y en las últimas 

décadas comienzan a ingresar en circuitos de comercialización nacional e internacional. Dado 

que no existen estudios que caractericen el aprovechamiento de estas especies en la CAP42°, 

este trabajo indaga los usos domésticos y aspectos referidos a la comercialización. 

Entrevistamos (entrevistas semi-estructuradas, abierta y observación participante) a 22 

pobladores de dos parajes rurales de la CAP 42°, en íntimo contacto con áreas boscosas del 

Parque Nacional Lago Puelo y zonas aledañas. Documentamos una riqueza de 12 especies 

nativas y 3 especies exóticas con frutos comestibles. Las especies nativas con mayor consenso 
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de mención fueron el maqui, Aristotelia chilensis, el calafate, Berberis microphylla, y la murta, 

Ugni molinae. El maqui es la única especie comercializada. Los actores involucrados en el 

circuito de comercialización del maqui en la CAP 42° son: recolectores rurales, acopiadores 

locales, empresas de transportes, elaboradores y comerciantes nacionales y exportadores. Se 

sugiere llevar adelante: a) investigaciones etnobotánicas en diferentes áreas de la CAP 42° que 

evalúen las valoraciones locales sobre el maqui y su comercialización; b) estudios ecológicos 

del impacto de la recolección en las poblaciones de las especies nativas, particularmente sobre 

Aristotelia chilensis; y c) ensayos de selección y cultivo de la especies nativas valoradas y 

demandadas por el mercado.  

 

De quién es la avenida de los tilos?: patrimonio e identidad a través del arbolado 

urbano  

Petrucci, N. 1, Riat, P. 1, Pérez, M. L. 1, Pochettino, M. L. 1 

 

1 Laboratorio de Etnobotánica y Botánica Aplicada, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, 

Universidad Nacional de La Plata.  

pochett@fcnym.unlp.edu.ar 

En la década de 1970 se popularizó (y fue prohibida) una canción llamada “La avenida de los 

tilos”, que si bien aludía a la diagonal Pueyrredón de Mar del Plata, fue reclamada como propia 

tanto por la ciudad de La Plata como por la de Mendoza, donde estos árboles son una presencia 

conspicua. En este trabajo recorremos la historia del arbolado urbano en los espacios verdes de 

La Plata. La ciudad, fundada el 19 de noviembre de 1882, fue planeada como capital de la 

Provincia de Buenos Aires (Argentina) y su diseño obedeció a los cánones europeos de la 

época, con calles anchas y arboladas, a pesar de que se emplazaba en la llanura pampeana, 

caracterizada como estepa de Gramíneas. Su diseño posee criterios estéticos y paisajísticos del 

Urbanismo Barroco Europeo del siglo XVII, y en base a fundamentos del Higienismo del siglo 

XIX. En consecuencia, el diseño original tenía como finalidad que cada habitante se encontrara 

no más lejos de tres cuadras de una plaza. Esta situación, sostenida en líneas generales por las 

diversas gestiones, se mantiene así como se mantiene vivo el alto valor asignado al arbolado 

mailto:pochett@fcnym.unlp.edu.ar
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platense. A partir del análisis de archivos y documentos históricos se analizó la construcción 

histórica del paisaje urbano platense (específicamente de los espacios verdes) y el rol de los 

árboles en el mismo. Mediante metodología etnobotánica se relevaron las especies vegetales y 

los saberes locales asociados. Se observó que el arbolado actual de los espacios verdes refleja 

un diseño común resultado de la historia de la ciudad, pero se modifica a partir de las 

actividades, valoración y expectativas grupales e individuales de los pobladores que utilizan 

esos espacios, resultando un elemento identitario, al tiempo que actúa como diferenciador de 

determinados sectores que viven esta diversidad de distinta manera.  
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Pósters 

Percepción del paisaje en la educación en escuelas rurales. el bosque nativo como 

laboratorio didáctico. Uso etnobotánico de los recursos vegetales 

 Aguirre, G.U. 1, Ciuffo, L.E.C 1 

1 Universidad Nacional de San Luis. Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia. Ecología y 

Conservación. Ejército de los Andes 950, San Luis, Argentina. 

eugeciuffo@gmail.com 

En el contexto del programa NEXOs, se vinculó el sistema universitario con el nivel secundario 

a través de espacios de intercambio, transfiriendo la experiencia de investigaciones del 

proyecto PROICO 2-0716. Se prestó apoyo especial a las minorías que viven en zonas rurales. 

Objetivos: a) construir del paisaje del entorno, un laboratorio didáctico que permita realzar los 

valores humanos hacia el ambiente; b) integrar a los procesos de enseñanza, el patrimonio 

cultural local y regional. Para concretarlos se elaboró un material didáctico, libro digital: EL 

BOSQUE NATIVO COMO LABORATORIO DIDÁCTICO: USO ETNOBOTÁNICO DE 

LOS RECURSOS VEGETALES DEL BOSQUE NATIVO - PLANTAS TINTÓREAS. Fines: 

1.- difundir técnicas de extracción de tintes naturales de plantas nativas del Chaco Seco. 2.- 

brindar herramientas para el valor agregado de productos textiles a partir del uso sustentable 

responsable de los recursos naturales y su abanico de colores, creando una impronta regional. 

3.- poner a disposición de docentes y actores sociales la investigación y experiencia en la 

obtención de tintes naturales de 20 plantas tintóreas y el teñido de fibras. Capacitación brindada 

en la Escuela 409 Granadero Marcelino Rodríguez, ¨Pizarras de Bajo de Veliz¨. Participaron 

42 docentes provenientes de 19 escuelas rurales, la mayoría con orientación rural, u orientación 

agro-ambiental ó en turismo. En los encuentros adquirieron herramientas para poder integrar 

los procesos de enseñanza aprendizaje al patrimonio cultural y regional del entorno paisajístico 

de sus comunidades. En el intercambio de saberes dimensionaron el perjuicio que producen en 

la región el uso desmedido de los recursos naturales. Actividad práctica, utilizaron plantas del 

entorno paisajístico escolar en la obtención de tintes naturales, teñido de fibras aplicando 

diferentes procesos de pre y post mordentado , obteniendo un abanico de colores en el teñido 
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artesanal. Los participantes aplicaron los conceptos impartidos, pudiendo realizar 

modificaciones en la técnica y aportes propios. 

 

Percepciones y conocimientos locales de los crianceros rurales de la estepa rionegrina 

sobre los “Matuastos”  

Aigo, J. 1, Ladio, A. 2, Boretto, J. M. 2, Cabezas Cartes, F. 2, Ibargüengoytía, N.R. 2 

1 Instituto de Diversidad y Evolución Austral – Consejo Nacional de Investigaciones 

Científicas y Técnicas (IDEAUS – CONICET)  2 Instituto de Investigaciones en Biodiversidad 

y Medio Ambiente – Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas– Universidad 

Nacional del Comahue (INIBIOMA)  

juanaaigo@gmail.com 

En la estepa Patagónica son frecuentes las historias que giran en torno al "matuasto" 

considerado como un lagarto venenoso. En este trabajo a partir de la recopilación de relatos a 

pobladores claves en áreas rurales de Pichi Leufu,Pilcaniyeu y Cerro Alto en el sur de la 

provincia de Río Negro, exploramos las percepciones y conocimientos locales de los crianceros 

rurales sobre los “matuastos” y otros reptiles. Los pobladores señalan su preocupación por los 

efectos causados por las mordeduras de "matuasto" en sus animales domésticos (perros, ovejas, 

caballos), las que causarían un debilitamiento e incluso la muerte de sus animales. Las historias 

coinciden en señalar el comportamiento territorial de los "matuastos" y la duración prolongada 

de la mordedura cuando se invade su territorio, dos características biológicas conocidas de esta 

especie. El análisis de los relatos de campo complementado con fuentes etnohistóricas sobre el 

"matuasto" nos permiten señalar la importancia de éstos lagartos junto con las serpientes en las 

cosmologías de los pueblos Mapuche-Tehuelche, así como la interacción conflictiva con las 

personas. Con base en estos resultados preliminares, podemos decir que las percepciones 

locales sobre los "matuastos" como seres dañinos y venenosos provocarían una actitud de 

inquietud y rechazo hacia ellos. Si bien señalamos la necesidad de estudios adicionales en 

profundidad, enfatizamos la importancia de conocer y reflexionar sobre las visiones locales, y 
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la importancia de integrarlas con la educación ambiental y la gestión eficaz para la protección 

de la herpetofauna local. 

 

  

Cuánto conocemos de la Tortuga terrestre (Chelonoidis chilensis): percepciones de 

visitantes a un área natural protegida 

Battistón, L.1, Fernandez, F. 2, Ruete, A. 3, Leynaud, G.C. 4 

1 Cát. Antropología, Fac. Cs. Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba. 

Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV - CONICET)  2 Administración de 

Parques Nacionales (APN), Delegación Regional Centro, Córdoba, Argentina. 3 Centro de 

Información de Especies Sueco, Universidad Sueca de Ciencias Agrarias. 4 Centro de Zoología 

Aplicada (FCEFyN; UNC) e Instituto de Diversidad y Ecología Animal (CONICET-UNC) 

luisina.battiston@gmail.com 

La tortuga terrestre (Chelonoidis chilensis) continúa siendo objeto del mercado ilegal, a pesar 

de la legislación vigente que la protege, siendo una de las especies de la fauna silvestre más 

comúnmente utilizada en el mercado ilegal de mascotas. En este trabajo se propone mostrar las 

percepciones de turistas, provenientes de distintas ciudades de Argentina, que visitaron el 

Parque Nacional Sierras de las Quijadas (San Luis, Argentina) donde esta especie es emblema 

del área protegida. Se encuestaron a 218 visitantes del área, indagando sobre aspectos 

relacionados al conocimiento de la biología de la especie, su estado de conservación, su venta 

y tráfico ilegal, su uso como mascota, sus hábitos y cuidados en cautiverio. El objetivo es 

evaluar la relación entre la percepción que actualmente se posee del animal, y los esfuerzos que 

se están realizando por investigadores y diversas organizaciones en relación a su conservación. 

Los resultados de las encuestas revelan el desconocimiento del turista sobre aspectos vitales 

para la conservación de esta especie, como lo son la alimentación, el mascotismo y su presencia 

en el área protegida. Se espera que los resultados obtenidos proporcionen a la Administración 

de Parques Nacionales información sobre esta especie para que pueda utilizarse como 
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herramienta de decisión para su manejo, su difusión hacia los visitantes y su conservación en 

el área. 

 

 

Gramíneas y plantas graminoides de importancia forrajera para comunidades rurales 

de la Sierra de Ancasti (Catamarca)  

Jiménez-Escobar, N. D.1, Peichoto, M. C.2, Martínez, G. J.1 

1 IDACOR-CONICET, Museo de Antropología, FFyH, UNC. 2 Facultad de Ciencias Agrarias- 

UNNE,IBONE (UNNE-CONICET)  

ndjimeneze@gmail.com 

Las Gramíneas (Poaceae) son reconocidas mundialmente por la dominancia que presentan en 

diversos ambientes y por la importancia económica que se relaciona con la alimentación 

humana y de animales de cría, entre muchos otros usos. Por su parte, el término “graminoide” 

se aplica a plantas cuya morfología en estado vegetativo se asemeja a un pasto-pastura. Para la 

Sierra de Ancasti, provincia de Catamarca, se indagaron aspectos relevantes del conocimiento 

tradicional asociado a las plantas forrajeras, en particular, el rol que poseen gramíneas y plantas 

gaminoides en la alimentación animal. En total 20 unidades domésticas -pequeños productores 

ganaderos- participaron de entrevistas abiertas y semiestructuradas. Junto a los pastores de 

rebaños, se realizaron caminatas guiadas, recorridas al campo y recolección de ejemplares 

vegetales. Se registraron 34 especies (5 Cyperaceae y 29 Poaceae), las que en su conjunto 

representan el 22% del total de especies forrajeras documentadas para la Sierra de Ancasti. Se 

destaca el alto porcentaje de especies de origen nativo (74%)  A partir del concepto de forraje 

empleado por los pobladores, este estudio describe prácticas y dinámicas locales asociadas 

tanto a las especies nativas como cultivadas. Además, se discuten algunos aspectos 

relacionados con su disponibilidad, obtención y/o adquisición, partes consumidas y preferencia 

animal (tipo de ganado y palatabilidad)  Finalmente, se resalta la relevancia de estos recursos 

en relación con otros forrajes de la zona, destacando la importancia de la valoración de las 

plantas nativas en la conservación de los ecosistemas naturales del Chaco Seco. 
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Los colores del monte: experiencias con plantas tintóreas en una comunidad rural de 

Santiago del Estero  

Palacio, M. O. 1, González, E. A. 2, Badami, P. A. 2, Roger, E. 1, Pettinicchi, S. del H. 3, 

Romano, L. G. 2 

1 Cátedra Botánica Forestal y Jardín Botánico “Ing. Lucas D. Roic”. Facultad de Ciencias 

Forestales. 2 Cátedra Química Orgánica y Biológica. 3 Instituto de Ciencias Químicas. Facultad 

de Agronomía y Agroindustrias. Universidad Nacional de Santiago del Estero. 

evagon@unse.edu.ar 

El bosque contribuyó desde siempre a la subsistencia de las poblaciones rurales en cuanto 

proveyó de alimento, medicina, vestimenta, material para construir viviendas, como así 

también materia prima para elaborar artesanías comercializables que aportan a la economía 

familiar. En la actualidad siguen empleándose las plantas del monte nativo como recurso 

indispensable para actividades productivas, como son aquellas reconocidas por su propiedades 

tintóreas. El objetivo de este trabajo es comunicar la experiencia de un taller de plantas tintóreas 

dirigido a productores rurales del departamento Figueroa en Santiago del Estero, Argentina, 

que tuvo como finalidad recuperar y divulgar el conocimiento tradicional sobre las plantas que 

tiñen y capacitar a los asistentes en los proceso de teñido de fibras vegetales y en las 

propiedades tintóreas de especies leñosas nativas. La experiencia formó parte de las actividades 

de transferencia del Jardín Botánico de la FCF-UNSE y se realizó en la localidad de San 

Francisco, Departamento Figueroa, y contó con la participación de 25 pobladores rurales 

nucleados en el grupo Monte en Red, coordinado por extensionistas del INTA-EEASE. Este 

grupo de pequeños productores está abocado entre otras actividades productivas, la obtención 

y comercialización de fibra de “chaguar” (Bromelia hieronymi), al que desean teñir a fin de 

agregarle valor. Bajo esta premisa se llevó a cabo un taller participativo donde se compartieron 

saberes vinculados al proceso de teñido: uso de mordientes naturales, modificadores de color 

y fuentes tintóreas de la zona que pueden utilizarse. También se abordó la temática relacionada 

con la importancia de la sustentabilidad  

  



 

146 

 

Vegetales nativos comestibles y prácticas asociadas en tres subregiones serranas de 

Córdoba, Argentina  

Saur Palmieri, V. 1,2, López, M. L. 2,3, Trillo, C. 1 

1 Dpto. Diversidad Biológica y Ecología, FCEFyN-UNC. 2 CONICET. 3 División Arqueología, 

FCNyM-UNLP. 

altea345@hotmail.com 

En sierras de la provincia de Córdoba se ha documentado una gran diversidad de especies 

vegetales nativas alimenticias y productos elaborados con ellas. Sin embargo, no se han 

investigado con detalle las actividades realizadas para obtener dichos alimentos y por ende 

parecería que las prácticas culinarias actuales son regionalmente homogéneas. En cambio, 

estudios arqueobotánicos en las subregiones norte, oeste y centro del sector serrano provincial 

(SubrN, SubrO y SubrC, respectivamente), han propuesto ciertas diferencias entre ellas en el 

aprovechamiento vegetal pretérito. Así, y considerando clave la interdisciplina Etnobotánica-

Arqueología para entender las interrelaciones humanos-plantas a través de tiempo y espacio, el 

equipo tiene como objetivo conocer detalladamente la utilización de especies botánicas 

comestibles en cada subregión (Chaco Serrano)  Aquí se presenta un primer avance de las 

indagaciones. En localidades ubicadas en cada subregión, entrevistas abiertas a sus habitantes 

permitieron esbozar diferencias preliminares. Por ejemplo, en SubrN y SubrO se alude al 

consumo de “cogollo” (ápice caulinar) de Palma (Trithrinax campestris) y en SubrO de sus 

frutos. Además, en SubrN se menciona la ingesta de frutos de Mato (Myrcianthes cisplatensis) 

y, en la SubrC, el “chicado” (mascado) de vainas de Tintitaco (Prosopis torquata)  Cuando en 

las tres subregiones se refiere el empleo de Molle (Lithraea molleoides) en el mate, en SubrO 

se destaca la aloja del mismo árbol. También se señalan flores comestibles como: Vinagrillo 

(Oxalis conorrhiza, SubrN y SubrO) y Verbenita roja (Glandularia peruviana, SubrN)  Sólo 

en SubrN se reconoce el Mistol (Sarcomphalus mistol) almacenado en forma de pasta en 

cajones y el almíbar con Uvita del campo (Salpichroa origanifolia)  Mientras que en SubO la 

producción de arrope (de diversos frutos) puede o no involucrar el mortereado, en la SubrN 

esta tarea no se efectúa en dicho proceso. Las particularidades de especies y prácticas actuales 

entre las subregiones comienzan a desinstalar la homogeneidad serrana tácita y a enriquecer la 
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diversidad regional de comidas. Finalmente, se pretende colaborar con la elaboración de 

modelos para la interpretación de restos arqueobotánicos. 

 

Conocimiento tradicional de la comunidad Omaguaca de Ocumazo sobre el cuidado de 

la salud familiar 

Tortoni, G. L. 1,2, Vignale, N. D. 1, 2, Arias Toledo, B. 3, 4 

1 Laboratorio de Botánica Sistemática y Etnobotánica (LABOSyE), Cátedra de Botánica 

Sistemática y Fitogeografía, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Jujuy 

(UNJu)  2 Instituto de Ecorregiones Andinas (INECOA)  UNJu-CONICET. 3 Cátedra de 

Antropología Biológica y Cultural, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 

Universidad Nacional de Córdoba (UNC)  4 Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal 

(IMBIV) CONICET, Córdoba. 

gisellatortoni@gmail.com 

Los sistemas de salud de los pueblos originarios están basados en conocimientos ecológicos 

tradicionales, generados a través del contacto ancestral de las sociedades con su ambiente, a la 

vez que determinan los procesos de mantenimiento, restauración de la salud y el 

aprovechamiento de los recursos naturales comunitarios. El presente trabajo reúne resultados 

preliminares del conocimiento botánico tradicional de la comunidad originaria Omaguaca de 

Ocumazo sobre las plantas medicinales, sus usos y preparaciones. Esta comunidad se encuentra 

localizada en la Quebrada, a 18 km de Humahuaca, Jujuy. En encuentros previos al comienzo 

de la investigación, la comunidad expresó la problemática de pérdida de los saberes con el 

pasar del tiempo. Por lo cual, el objetivo acordado junto a la asamblea comunitaria, fue 

describir y sistematizar el cuerpo de conocimientos sobre plantas o yuyos medicinales, 

considerando esta tarea como parte importante en el proceso de re valorización de sus 

conocimientos ancestrales. Diferentes instancias de observación participante junto a personas 

adultas de la comunidad y entrevistas abiertas, permitieron realizar un primer acercamiento al 

conocimiento tradicional etnobotánico sobre la medicina familiar. Se presentan datos referidos 
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a las plantas mencionadas como medicinales, sus usos y preparaciones para tratar diversas 

afecciones. 

 

Montescuela: aprender de la mano de la naturaleza 

Vásquez Vivas, A. B. 1, Suárez, I. E. 1, Hurtado Ferraté, S. M. 1, Barraza, J. D. 1, Corvalan, A. 

A. 1, Suarez, S. 1, Badami, P. A. 1, González, E. A.1 

1 Cátedra Química Orgánica y Biológica. Instituto Jardín Botánico. Facultad de Ciencias 

Forestales. Universidad Nacional de Santiago del Estero. 

Si bien la Educación Ambiental está contemplada en nuestro país desde el año 2006 esta ha 

sido gradualmente incluida en las actividades escolares a través de actividades 

extracurriculares, que dependen en la mayoría de los casos de la iniciativa que tienen algunas 

escuelas y del interés particular que puedan tener los docentes. Esta cuestión se agudiza en el 

caso de los docentes rurales, distantes de los centros educativos donde puedan acceder a 

capacitaciones. Al respecto, y a través de un proyecto de voluntariado universitario se llevaron 

a cabo encuentros con el objeto de tratar de subsanar esta problemática entre estudiantes de las 

carreras de Licenciatura en Ecología y Conservación del Ambiente e Ingeniería Forestal de la 

FCF-UNSE y la Escuela N° 575 Cabo II Omar Hilario Gorosito de la localidad de Sumampa 

Viejo, Departamento Quebrachos distante a unos 250 km de la ciudad de Santiago del Estero. 

Una de las problemática a la que se pretendió contribuir es en lo referido a la formación de los 

docentes en educación ambiental, dado que una proporción significativa considera que su 

conocimiento ambiental no es suficiente y uno de los principales obstáculos que mencionan es 

la falta de capacitación A través de la temática se pretendió promover en los integrantes de la 

comunidad educativa, no solo el cuidado del ambiente, sino también conciencia sobre los 

recursos de la región y sus potencialidades como centro turístico de la provincia dado que posee 

atractivos naturales que generarían cambios socio-económicos beneficiosos para toda la 

comunidad. Una manera novedosa de hacer un aporte al tema fue la denominada Monte-

escuela, una herramienta pedagógica que busca educar desde el punto de vista ambiental, 
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utilizando la naturaleza principal recurso pedagógico para aprender, buscando impulsar el 

desarrollo integral de los niños y niñas mediante la interacción con la naturaleza. 

 

Talleres y Cine Debate 

Contamos con talleres y proyección de documentales, propuestos por distintas personas y 

organizaciones sociales, buscando abrir aún más la participación en las Jornadas. Estuvieron 

destinadas a todxs lxs asistentxs a las JAES y también a público en general, para ¡construir la 

Etnobiología con todxs! 

 

Cine debate 

Elaboración de Humita  

Ahumada, A1 

1Upid Semillas Locales, Universidad Nacional de La Plata 

adrianaahumada77@gmail.com, www.facebook.com/hortalizaslocales  

 

A partir de la observación del corto sobre la elaboración de Humita (Humita) junto a 

productoras y productores en una quinta del cinturón hortícola platense, se debatió alrededor 

de los saberes y sabores de nuestras tierras.  

 

Tierra, Sabores y Huellas: Fundamentos del provenir 

Biblioteca Popular La Urdimbre (Villa Los Aromos, Córdoba) 

bplaurdimbre@gmail.com, www.facebook.com/urdimbre.losaromos.1  

 

En este corto se recuperan las voces de vecinos y vecinas de la zona del Vivero, el barrio más 

antiguo de la comuna de Villa Los Aromos. A través de sus relatos orales, se andan y desandan 

las memorias en un proyecto con el que se intenta recuperar saberes y afianzar la integración 

mailto:adrianaahumada77@gmail.com
http://www.facebook.com/hortalizaslocales
mailto:bplaurdimbre@gmail.com
https://www.facebook.com/urdimbre.losaromos.1
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comunitaria. Su proyección permitió un rico debate e intercambios acerca de la centralidad del 

concepto Comunidad en la construcción de los territorios. 

 

Talleres 

¿Qué conectan los corredores? caso corredor Sierras Chicas - Córdoba 

Camacha, C1; Álvarez, P1; Schneider, C1 

1Coordinadora Ambiental y de Derechos Humanos de las Sierras Chicas 

coordinadorasierraschicas@gmail.com, www.facebook.com/c.a.d.h.sierraschicas 

 

En este taller se dialogó sobre la construcción y comprensión de conceptos de Corredor, Áreas 

protegidas, ordenamientos territoriales, valores de conservación, amenazas y desafíos, 

problemáticas y conflictos, mapa de actores y participación en políticas públicas. Asimismo, se 

trabajó mediante actividades la percepción y construcción del concepto Corredor, generando 

un espacio de reflexión crítica sobre los niveles de implementación y efectividad. Se 

presentaron conceptualizaciones actuales de Corredor, actualidad de Corredores creados en 

Córdoba, miradas a otras experiencias nacionales. Por último, se presentó como estudio de caso 

el Corredor Sierras Chicas, Córdoba. 

 

 

 

 

mailto:coordinadorasierraschicas@gmail.com
http://www.facebook.com/c.a.d.h.sierraschicas
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Práctica sensorial de mieles de abejas nativas sin aguijón: saborear tradición, 

sentimientos y valores del noroeste de Córdoba. 

Geisa, M1 

1IDACOR-CONICET, Museo de Antropología, UNC 

meligeisa@gmail.com 

 

Este taller consistió en una invitación a conocer las mieles de Plebeia molesta, una de nuestras 

abejas nativas del noroeste de Córdoba, a través de una práctica sensorial que permitió percibir 

diferentes sabores, aromas, colores y texturas. Esta miel es conocida como “miel de palo" o 

"miel rosada" y es culturalmente valiosa como alimento y medicina. La propuesta de 

acercamiento a estas mieles a través de los sentidos y el desafío de diferenciarlas de las mieles 

de Apis mellifera, resultó una hermosa actividad grupal que puso en juego gustos y 

preferencias. 

 

       

 

 

 

 

mailto:meligeisa@gmail.com
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El monte nativo en la ciudad te hace falta   

Sánchez, M.V y Palloni, J1 

1Estudiantes de la Tecnicatura Universitaria en Guardaparque autoconvocadxs 

vir.sanchez@unc.edu.ar, montesyriberadelsuquia@gmail.com, 

www.facebook.com/MontecitoFTA  

 

Este taller invitó a conocer el proyecto de Reserva Escuela, Monumento Natural y Reserva 

Natural Cultural "Montes y Ribera del Suquía", conocida como El Montecito, en la ciudad de 

Córdoba. Este proyecto nació hace más de 5 años, gracias al trabajo sostenido de estudiantes 

de la Tecnicatura Universitaria en Guardaparque en conjunto con demás estudiantes de la 

Facultad de Turismo y Ambiente, IPEF, vecinxs y otrxs actorxs del territorio. 

Se realizó una recorrida por el lugar, en la cual conocimos su evolución, propulsada y sostenida 

mediante actividades participativas, como limpieza y acondicionamiento de senderos, armado 

de la cartelería necesaria, relevamiento de valores de conservación y educación ambiental.  

 

                

 

 

mailto:vir.sanchez@unc.edu.ar
mailto:montesyriberadelsuquia@gmail.com
http://www.facebook.com/MontecitoFTA
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Historias y saberes sobre yuyos medicinales desde el teatro foro 

Nottaris, D1; Maina, L1; Mauvesin, M1; Vivanco, F1;  Costello, C1; Buhlman, H1; Maltez, L1; 

Rossa, C1; Paesani,  L1; Griffa, C1. 

1Grupo de Teatro Foro Les Yuyeres  

www.facebook.com/lesyuyeresteatroforo  

 

Mediante algunas escenas de la obra y muestra de fotos, la intervención artística teatral de Les 

Yuyeres, nos invitó a conocer procesos de investigación territorial llevado a cabo por este 

grupo, acerca de la recuperación y visibilizacion de saberes ancestrales y medicinas naturales 

con pobladores/as de la zona de Reserva Los Quebrachitos, Cabana y Unquillo 

 

 

                
 

 

 

 

 

Los talleres fueron coordinados por: Valentina Saur Palmieri 

altea345@hotmail.com  

  

http://www.facebook.com/lesyuyeresteatroforo
mailto:altea345@hotmail.com
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Feria intercultural de producciones artesanales, locales, campesinas e 

indígenas 

 

En el transcurso de las últimas décadas han surgido en todo el país diversas estrategias 

populares que involucran diferentes prácticas y experiencias dentro de un contexto de luchas 

reivindicativas por trabajo, por mejores condiciones de vida y como respuesta a una situación 

de crisis socioeconómica. En este marco, y con una mirada crítica hacia el modelo productivo 

y comercial dominante, diversos movimientos campesinos, organizaciones territoriales, 

cooperativas de trabajo, emprendimientos familiares y emprendimientos productivos 

comunitarios proponen la construcción de nuevos espacios de articulación entre el campo y la 

ciudad generando alternativas de comercialización directa, sin intermediarios, vinculadas a la 

producción artesanal y agroecológica*. En este ámbito es que las ferias autogestivas han 

permitido ir conformando un entramado, una red, articulando y entretejiendo diversidad de 

prácticas y experiencias que se caracterizan por un fuerte vínculo con los valores solidarios y 

cooperativos en su búsqueda por una forma alternativa y creativa de producir y de consumir, 

es decir de vivir. 

En este sentido, la Feria intercultural de producciones artesanales, locales, campesinas e 

indígenas llevada a cabo durante las JAES, tuvo como objetivo propiciar un espacio de 

intercambio de saberes de la mano de productorxs locales, así como promover el comercio 

justo de sus producciones. La misma contó con la participación de más de 30 puestos, los que 

fueron alternándose a lo largo de las jornadas, involucrando la exposición y venta de 

producciones en diferentes rubros: alimentos, artesanías, cosmética y medicina, textiles y 

bioinsumos. 

El espacio de feria contó con una excelente concurrencia por parte de las personas asistentes al 

congreso y público en general. Durante la primera jornada realizó su presentación artística la 

agrupación de Saya Boliviana en Córdoba, quienes además deleitaron a los presentes con 

exquisitos platos típicos de la cocina boliviana. 

Asistieron como parte de la feria, agrupaciones locales como: Semilla Madre (reserva de 

bosque nativo, vivero, huerta y aula abierta ambiental), de San Marcos Sierras quienes 

ofrecieron información sobre las actividades que realizan, semillas y plantines de nuestro 



 

155 

 

monte nativo; Movimiento Campesino de Córdoba quienes nuclearon productos de diferentes 

familias de la zona rural cordobesa, Proyecto Hormiga (Organización para la conservación del 

medioambiente en Unquillo) que compartieron información acerca de su proyecto de 

tratamiento sustentable de residuos en la localidad de Unquillo, así como la línea de insumos 

biodinámicos que comercializan; Movimiento de Trabajadores Excluidos sede Córdoba; y 

Jardín Botánico de Córdoba, quienes comentaron la interesante propuesta de trabajo con la 

sociedad cordobesa, que vienen realizando hace tiempo. Cada una de las agrupaciones e 

instituciones participantes, así como productores y productoras independientes, enriquecieron 

el encuentro no sólo con sus elaboraciones, sino también con la exposición e intercambio de 

experiencias relacionadas con el trabajo en comunidad, permitiendo la generación y 

fortalecimiento de vínculos entre ellos y también con las personas que visitaron la feria y 

asistieron a las jornadas. 

Tenemos la firme convicción de que las Ferias comunitarias, representan en el ámbito urbano 

y de la Universidad, como función social, un territorio de conquista para la soberanía y un 

espacio de construcción de economía alternativa, basada en los principios de la solidaridad, la 

reciprocidad y la cooperación. Asimismo, en este marco es que consideramos de supremo valor 

la gestión de un espacio de estas características desde el ámbito académico, donde se promueva 

la participación activa de actorxs sociales en la dinámica universitaria y científica. 

 

Referencias: García Guerreiro, Luciana, “Espacios de articulación, redes autogestivas e intercambios alternativos 

en la ciudad de Buenos Aires”, en: revista Otra Economía - Volumen IV - Nº 6 – 1º semestre/2010, p. 69. 

 

 

La feria fue coordinada por: Carolina Audisio y JulietaTorrico Chalabe 

caudisio@imbiv.unc.edu.ar, julieta.torrico.chalabe@gmail.com 
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Feria de Intercambio de semillas y saberes  

 

Las ferias de semillas son encuentros comunitarios donde se comparten experiencias y 

conocimientos en el intercambio de semillas, plantines y bulbos, espacio donde se genera una 

red social y cultural. Estos encuentros implican nuevas formas de organizarse, nuevas formas 

de producir, de intercambiar y de consumir. Son múltiples las culturas que poseen diversas 

fiestas de intercambio, las que consisten en revitalizar, fomentar y desarrollar intervenciones 

que tienen como eje el cuidado y el aprender de la naturaleza como también, la vida sana y la 

soberanía y seguridad alimentaria como derechos de las personas. Si bien cada una tiene sus 

particularidades, se festeja la diversidad de semillas como una práctica ancestral y una 

expresión de la agrobiodiversidad, en el que se fortalecen las simientes y se intercambia la 

diversidad, para asegurar una buena producción de alimentos. 

Más actualmente constituyen espacios donde quienes trabajan la tierra se reúnen para compartir 

sus productos, semillas y saberes y así ampliar la diversidad de sus producciones e interactuar 

socialmente. El ser humano viene cultivando desde tiempos inmemoriales y sus conocimientos 

pasan de generación en generación: cómo cultivar, cómo cosechar y cómo cocinar. 

Los intercambios de semillas en áreas urbanas o inclusive generados desde espacios 

académicos o institucionales buscan promover el valor de la autoproducción de semillas y la 

conservación de las especies locales, nativas y criollas. Estos espacios son inclusive polos de 

resistencia en pos de la reapropiación de las semillas. La importancia de autoproducir es poder 

ejercer nuestra soberanía alimentaria, decidir qué guardar, qué sembrar y con esto con qué 

alimentarnos. También conservar nuestra cultura, porque una semilla no es solo la promesa de 

una planta, de un alimento, sino que también conlleva todo un saber asociado a su 

domesticación*. 

El día viernes 22 de noviembre de 2019 en el marco de las JAES Córdoba, la Feria de 

Intercambio de semillas y saberes tuvo lugar en el patio interno de la Facultad de Ciencias 

Exactas, Físicas y Naturales de la UNC con una multitudinaria concurrencia. En la misma 

participaron más de cuarenta productores y productoras, y representantes de organizaciones 

con diversas semillas, que fueron llevadas en bolsas de papel con la siguiente identificación: 

nombre de la especie, variedad, fecha de cosecha, nombre de quien intercambiaría y el de la 
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comunidad a la que pertenecía. Los y las participantes representaron con sus contribuciones, 

diferentes áreas de nuestro país, con ejemplares de Córdoba (más de diez localidades), Jujuy, 

Bs. As, La Pampa y Chubut. 

A lo largo de la jornada, se intercambiaron semillas y frutos de especies andinas, variedades o 

etnovariedades de maíz mexicano, alrededor de 50 especies con fines alimenticios, 

medicinales, aromáticos y ornamentales, varias semillas de plantas nativas del monte cordobés 

como “jarilla”, “quebracho blanco”, “chañar”, “mistol”, “manzano del campo”, “tusca”, 

“espinillo” y “algarrobo”. Resultó una experiencia  muy fructífera en torno al intercambio en 

sí,  enriquecido por los saberes respecto de formas de cultivo, cosecha y preparación, y 

recirculación de conocimientos en torno a usos específicos ancestrales y modernos que se 

compartieron en el espacio de intercambio. 

 

 Referencias: Texto gentileza de la Lic. Adriana Ahumada 

 

El Intercambio de semillas fue coordinado por: Julieta Torrico Chalabe  

y Adriana Ahumada 

Registro y Sistematización: Abril Boldorini. 

julieta.torrico.chalabe@gmail.com;  

adrianaahumada77@gmail.com  
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Agradecimientos 

Córdoba, 24 de noviembre de 2019 

Hoy, un día después de finalizadas las II Jornadas Argentinas de Etnobiología y Sociedad 

"Diversidad de Actores, Múltiples Naturalezas" queríamos aprovechar para agradecer... 

 

A lxs promotorxs de las I JAES realizadas en Humahuaca en 2017, que nos compartieron un 

hermoso camino para seguir... 

A la Universidad Pública que nos enseñó, nos enseña, nos une y nos brindó el espacio... 

A la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y la Academia Nacional de Ciencias de 

la UNC por facilitarnos las instalaciones... 

Al Ministerio de Ciencia de la provincia, la Agencia Córdoba Turismo y a la Secretaria de 

Ciencia y Técnica de la UNC por su apoyo financiero... 

A la Secretaría de Extensión de la facultad... 

Al Museo Botánico de Córdoba, y en especial a Jimena Nores y su grupo de trabajo por haber 

armado tan hermosa muestra colectiva... 

Al Museo de Antropología UNC y en especial a Fabiola Heredia, su directora, por hermosas 

palabras de apertura y por convidarnos un espacio para las actividades... 

A lxs compañerxs del Doctorado en Ciencias Biológicas (FCEFyN, UNC) que nos permitieron 

utilizar el espacio y siempre tienen muy buena onda... 

Al Jardín Botánico de Córdoba por formar parte.... 

¡A lxs voluntarixs que le pusieron mucha mucha energía en toda la organización, en el manejo 

de redes sociales, acreditaciones, etc etc! Ailín Dara Aguirre Varela, Marcos Gagliadi, Ma. 

Gisela Urzagaste, Adriana Ahumada, Luciana Arce Paniagua, Julieta Arfenoni Garello, 

Candela Martín, Luciana Pereyra, Abril Lucia Boldorini, Ma Constanza García Capocasa, 

Pablo Agustin Emanuel, Valentina Vega Battagión, Agustina Zamar, Marisol Magali Segovia, 

Mariana del Carmen Ortega, Eliana Segura, Martin Molina, Fernanda Tuesta... GRACIAS 
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A todxs lxs asistentxs, expositorxs, conferencistas y por haber compartido con nosotrxs sus 

saberes... 

A todas las personas que se vinieron de lejos (de campo adentro y de otras ciudades y pueblos)... 

A lxs feriantes que nos convidaron la importancia del comercio justo, las producciones locales, 

el consumo responsables, y dieron color, cosas sabrosas y diversidad a las jornadas... 

A lxs talleristas de organizaciones sociales y ambientales por haberse acercado y propuesto 

interesantes actividades para (re)pensarnos y encontrarnos. BP La Urdimbre Los Aromos Les 

Yuyeres Coordinadora Ambiental y Derechos Humanos Sierras Chicas Montes y Ribera del 

Suquia Melisa Movimiento Campesino de Córdoba Grupo "Semillas Locales" - UNLP 

 

A la Cooperativa de Estudiantes de la facultad (La Coope Ceicin) por habernos alimentado y 

deleitado durante el ágape de bienvenida y las pausas para el café (se pasaron chiques, con 

todas las cosas ricas, gracias!). Además, la sección imprenta de La Coope se encargó de las 

impresiones de los cuadernitos y certificados. Gracias compañeres! 

A lxs guardias y no docentes de la facultad, que trabajaron tiempo extra, nos brindaron todo su 

apoyo y solucionaron imprevistos... 

Al locutor Sergio Antoniazzi por haber puesto su voz y su compromiso en la apertura... 

A María José Brizuela por su bella música... 

A la grupa Afro Saya La Candelaria por sus tambores y su baile! 

A José Luis Aguirre, por compartir con nosotrxs sus historias y su música.... 

 

A todas, todos y todes ¡GRACIAS! Sin cada unx de ustedes, las Jornadas no hubieran sido los 

mismo... 

Nos vemos en 2021 en la ciudad de La Plata, para seguir construyendo entre todxs la 

Etnobiología que queremos... 

 

GRUPO DE ETNOBIOLOGÍA DE CÓRDOBA 



 


