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La etnobotánica en el Noroeste argentino
Un recorrido histórico, mirando hacia el futuro

Marina Eva Acosta, Estela Noemí Flores,  
Leila Ayelén Salome Gimenez, María Lelia Pochettino,  
Gisella Ludmila Tortoni, Nilda Dora Vignale,  
María Soledad Villalba y Daniela Alejandra Lambaré

Introducción

Etnobotánica en el Noroeste de Argentina

La Etnobotánica del Noroeste argentino (NOA), entendida desde una 
perspectiva interdisciplinaria como las interrelaciones entre los 
pueblos y las plantas (Portères, 1961), surge fundamentalmente en 
vinculación con los estudios arqueobotánicos, dada la importancia 
del desarrollo de la arqueología de la zona (Capparelli et al., 2010). 
A partir de allí y durante mucho tiempo, estuvo estrechamente vin-
culada a los estudios de medicina tradicional de la zona (Eguía y 
Martínez, 1983; Palma, 1973; Pérez de Nucci, 1988). Desde hace unos 
treinta años ha mostrado importantes avances, con estudios en nu-
merosas temáticas, tales como alimentación (Hilgert, 1999; Scarpa y 
Arenas, 1996), domesticación y crianza (Lema, 2014), agrodiversidad 
(Pochettino et al., 2017). 
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En este marco, el Laboratorio de Botánica Sistemática y Etnobo-
tánica (LABOSyE) de la Facultad de Ciencias Agrarias, UNJu, hasta 
agosto 2019 y continuando a través del Grupo de Etnobiología y 
Micrografía Aplicada (GEMA), ha adquirido particular relevancia 
y promovido la formación de recursos humanos para fortalecer su 
desarrollo.

Llegados a este punto, consideramos oportuno incorporar la re-
flexión sobre la etnobotánica hecha por Janis Alcorn (1995) al cum-
plirse los cien años de la formalización de la disciplina. Al respecto, 
esta autora sostiene que “la etnobotánica es el estudio contextuali-
zado del uso de las plantas. El uso de las plantas y las interrelaciones 
plantas-humanos están moldeados por la historia, por los ambientes 
físicos y sociales y por las cualidades inherentes de las plantas mis-
mas”. Sustenta también que el objeto de estudio etnobotánico es una 
suerte de texto (Ricoeur, 1971, citado en Alcorn, 1995) cuyo significado 
se derivaría parcialmente del contexto natural, social y cultural.

Las autoras de este capítulo destacamos la importancia de la et-
nobotánica en diversos contextos. En primer lugar, trabajamos en 
contextos utilitarios, a partir de investigaciones como la identifica-
ción de materias primas promisorias que puedan aportar soluciones 
impensadas a los problemas del desarrollo, así como en estudios apli-
cados para identificar la calidad de los productos que consumimos. 
Sin embargo, consideramos indispensable también evaluar cómo 
nuestros proyectos pueden aportar a la protección del conocimien-
to tradicional y patrimonio biocultural de las comunidades que nos 
reciben. Estas distintas aproximaciones se presentan en este trabajo.

Experiencias regionales. Pueblos y plantas en las zonas áridas  
del extremo Noroeste de Argentina

La provincia de Jujuy se caracteriza por su megadiversidad, tanto 
ambiental como cultural. Estas características obedecen no solo a 
una topografía y clima variables que resultan en ecosistemas pro-
pios de los distintos pisos altitudinales, sino también a su estratégica 
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ubicación como vínculo entre lo que hoy es territorio argentino y los 
países circundantes. Por tal motivo ha resultado un espacio óptimo 
para diversas investigaciones, tanto florísticas como arqueológicas 
y etnográficas que resultaron pioneras en su campo, como la flora 
de la provincia (Cabrera, 1978, 1993) o los estudios sobre medicina 
tradicional (Palma, 1973) que en la actualidad se han diversificado en 
gran cantidad de investigaciones disciplinarias en los distintos cam-
pos tratados. Sin embargo, y a pesar de la vasta y reconocida riqueza 
biocultural, los estudios etnobotánicos como campo interdisciplinar 
son relativamente recientes (Lupo y Echenique, 1997; Vignale, 2002). 

El objetivo de este trabajo es presentar y discutir los resultados 
de las actuales líneas de investigación en desarrollo por un equipo 
interdisciplinario e interinstitucional en las zonas áridas de Jujuy y 
áreas vecinas con estrecha vinculación histórica y geográfica. 

Metodología 

Área de estudio

Las distintas investigaciones se han realizado en áreas rurales de las 
provincias de Jujuy y Salta, en la Quebrada de Humahuaca, Puna ju-
jeña y comunidad de Iruya, con la excepción de los estudios de etno-
botánica urbana desarrollados en la ciudad de San Salvador de Jujuy. 
Cada uno de estos sitios están detallados en el apartado de resultados 
y discusión. 

La provincia de Jujuy está ubicada en el extremo noroeste de la 
Argentina. Limita por el norte con Bolivia, por el oeste con Chile, y 
por el sur y el este con la provincia de Salta (Mapa). La gran varia-
ción ambiental que presenta es resultado de la influencia del relieve 
en las condiciones climáticas y, en consecuencia, en la formación de 
variadas coberturas vegetales. En el amplio gradiente altitudinal que 
existe desde las altiplanicies y montañas andinas occidentales has-
ta las llanuras del “umbral al Chaco”, en el extremo oriental de la 
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provincia, se modifica radicalmente el clima y determina diferentes 
ambientes naturales a lo largo de su recorrido: desde uno semiárido 
y frío, con predominio de arbustos dispersos en su extremo norte, 
hasta otro subtropical húmedo, con selvas de montaña en su sector 
sur (Reboratti et al., 2003).

Desde el punto de vista fitogeográfico, Jujuy se caracteriza por 
su riqueza florística. Según la clasificación propuesta por Cabrera 
(1976) se encuentra dentro del Dominio Amazónico: provincia de las 
Yungas; Dominio Chaqueño: provincias Chaqueña y Prepuna, y Do-
minio Andino Patagónico: provincias Puneña y Altoandina. 

Mapa 1. Distribución de los sitios de estudios en la provincia de Jujuy y 
Salta

Diseño: Carlos Cabrera.

En el ámbito de la cordillera Oriental, ubicada al este y en contac-
to con la Puna, se encuentran los valles medios secos o quebradas 
prepuneñas, la llamada Quebrada de Humahuaca: una depresión 
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intermontana de 180 km de longitud que desciende desde aproxi-
madamente los 3.500 hasta los 1.300 msnm. Se extiende de manera 
longitudinal y se ubica en la cuenca hidrográfica del río Grande, en 
dirección Norte-Sur, a lo largo de los departamentos de Humahuaca, 
Tilcara y Tumbaya (Reboratti, 1997; INTA, 2013). La presencia de 
Prepuna está condicionada no solo por la altura, sino por la dis-
posición y orientación de las quebradas y laderas (Cabrera, 1976) 
(Fotografía 1). 

Fotografía 1. Aspecto general del paisaje. Localidad de Juella, 
departamento de Tilcara

Fotografía: Alejandra Lambaré.

En este relieve accidentado, con fuertes pendientes, la altitud de-
crece desde las cumbres que rodean la Quebrada (menores a 4.000 
msnm) hasta el límite sur (1.900 msnm aproximadamente). Las 
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características geomorfológicas y ambientales han incidido en los 
modos de vida de las sociedades y en sus interacciones con relación 
a la disponibilidad y acceso diferencial a los recursos presentes en 
el ambiente (Braun, 2001; Cremonte, 2003). Es decir que, por su posi-
ción relativa, esta región se ha caracterizado por actuar como nexo 
entre grupos altiplánicos y chaqueños en tiempos precolombinos y 
entre las economías regionales del sur y del norte de la misma desde 
la conquista española (Sánchez y Sica, 1994). 

La Quebrada de Humahuaca ha sido un área de asentamiento de 
comunidades originarias importante del país a lo largo del período 
colonial y nacional, las cuales fueron perdiendo su control sobre la 
tierra y surgieron haciendas de las que los nativos se convirtieron en 
arrenderos. En la actualidad se caracteriza por la actividad hortícola, 
en tanto que la Puna mantiene su perfil ganadero. A partir del siglo 
XXI se ha desarrollado significativamente la industria turística. Este 
último fenómeno está estrechamente vinculado con su declaración 
como Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad (Bugallo y Vil-
ca, 2011) por parte de la Organización de Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en el año 2003. 

Además, San Salvador de Jujuy representa la capital de la provin-
cia de Jujuy, perteneciente al Departamento Dr. Manuel Belgrano. 
La ciudad está ubicada dentro de la provincia de las Yungas, distrito 
fitogeográfico de las Selvas Montanas que comprende desde los 500 
a 1.600 msnm (Cabrera, 1976), aunque sus características han sido 
modificadas por la intervención humana.

En Salta, los departamentos de Santa Victoria e Iruya pertenecen 
a la cuenca del río Iruya, que recorre la serranía de Santa Victoria, 
marcando el límite al oeste con la provincia de Jujuy. Abarcan dife-
rentes pisos ambientales desde los 2.000 a los 4.500 msnm, compren-
dido entre Yungas, Prepuna y Puna (Califano y Echazú, 2013).
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Métodos

Dada la integración del equipo de investigación mencionada prece-
dentemente, las estrategias metodológicas implementadas son di-
versas y abarcan los ejes que se detallan a continuación.

Etnobotánica 

El trabajo de campo se realizó en los distintos enclaves menciona-
dos en Resultados y Discusión mediante campañas semanales. Se 
emplearon técnicas etnográficas de uso corriente en la metodología 
etnobotánica principalmente de corte cualitativo: 1) obtención de 
consentimiento previamente informado según Código de Ética de 
la Sociedad Internacional de Etnobiología (ISE, 2006); 2) entrevistas 
abiertas y semiestructuradas; 3) observación libre, observación par-
ticipante, y ocasionalmente en punto fijo; 4) entrevistas en profundi-
dad con pobladores por su saber especializado (Albuquerque et al., 
2010, 2014; Guber, 2011). Las unidades domésticas y los productores 
con los que se trabajó, en una primera instancia, fueron elegidos al 
azar y a partir de los primeros, a los siguientes entrevistados se los 
seleccionó por el método Bola de Nieve. Este método está basado en 
la idea de red social, el cual consiste en ampliar el muestreo partien-
do de los contactos facilitados (Salamanca Castro y Martín-Crespo 
Blanco, 2007). Durante estas estrategias de trabajo en el campo se ob-
tuvo el material vegetal que se identificó utilizando la metodología 
botánica tradicional, mediante caracteres exomorfológicos florales 
y la implementación de técnicas micrográficas que se describen a 
continuación para el material vegetal carente de órganos reproduc-
tivos. La identidad botánica fue atribuida según IBODA 2014 y The 
Plant List (http://www.theplantlist.org/) para las especies cultivadas 
y/o exóticas no espontáneas. 

http://www.theplantlist.org/
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Etnobotánica histórica

La etnobotánica histórica puede entenderse como una subdisciplina 
de la etnobotánica ya que las aproximaciones etnohistóricas consti-
tuyen herramientas complementarias a los estudios etnobotánicos, 
para comprender de manera integrada el uso de los recursos natura-
les en el pasado y el presente (Ochoa y Ladio, 2011). Esta sección sigue 
la estrategia de la etnobotánica histórica y los documentos son inter-
pelados como informantes, es decir, como datos de primera mano 
(Hernández-Bermejo y Lora-González, 1996; Medeiros, 2010). 

Micrografía

La necesidad de identificar las especies de interés etnobotánico, en 
cuyo esquema las plantas medicinales y alimenticias ocupan un am-
plio espacio, y tóxicas para el ganado, en instancias de comercializa-
ción en el primer caso, y en contenido ruminal en el segundo, derivó 
en el recorrido de las acciones metodológicas fundamentadas en la 
exomorfología y la endomorfología, motivadas por el estado en que 
se presentan los materiales. Ya no se aprecian trozos de ramas con 
hojas, flores y frutos en los que se perciben sus caracteres en cuanto 
a forma, bordes, sino fragmentos de diferentes tamaños de órganos 
que pueden alcanzar el grado de pulverización.

La imposibilidad de leer, en dichos materiales, los clásicos carac-
teres de morfología externa, mediante los cuales se han diseñado la 
mayoría de las claves de identificación, constituye la barrera meto-
dológica que provoca un cambio fundamental en el eje de análisis 
que se sustenta en la caracterización de aspectos citológicos e histo-
lógicos y en los productos del metabolismo celular.

El método micrográfico proporciona las técnicas apropiadas para 
abordar la identificación de las especies que se presentan en estas 
situaciones especiales (Gurni, 2014). Estas técnicas incluyen el diso-
ciado o disgregado leve para material herbáceo, y el disociado fuerte 
para el material leñoso. También se recurre al raspado, que significa 
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reducción a polvo cuando con un elemento cortante se obtiene pol-
vo de órganos almacenadores. Diferentes reacciones histoquímicas 
permiten detectar, con reactivos específicos, presencia de almidón, 
taninos, lípidos, entre otros (D’Ambrogio de Argüeso, 1986; Gattuso 
y Gattuso, 1999).

Su aplicación brinda la información básica necesaria para de-
finir los caracteres micrográficos de valor diagnóstico requeridos 
para emprender con éxito la tarea de identificación en muestras de 
materiales disponibles para la sociedad mediante su adquisición en 
comercios formales e informales o, en el caso de plantas tóxicas para 
el ganado, en muestras de contenido ruminal.

La posibilidad de lograr identificar estos materiales conduce 
a una siguiente etapa integradora que consiste en realizar control 
de calidad botánica, con la finalidad de definir presencia de pro-
ductos genuinos y a la vez detectar contaminación, sustitución y 
adulteración.

Otras particularidades en el uso de las técnicas se presentarán en 
cada una de las experiencias. 

Resultados y discusión

Estudios etnobotánicos sobre especies introducidas 

Uno de los fenómenos globales de relevancia en la historia –que su-
cedió con la conquista y colonización de América a partir de fines 
del siglo XV– fue el intercambio de especies vegetales entre América 
y el viejo continente. Los frutales pertenecientes a la familia botá-
nica de las Rosaceae en la Quebrada de Humahuaca, constituyen un 
ejemplo de lo planteado. La decisión de emprender investigaciones 
sobre las especies introducidas estuvo motivada por el importante 
registro escrito y por observaciones realizadas en las zonas de estu-
dio, que permiten identificar el alto valor cultural y económico que 
reciben localmente estos frutales, los que son definidos con epítetos 
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que indican su pertenencia a la zona: “duraznos de la Quebrada” y 
“manzanas de la Quebrada”, “fruta andina” (Lambaré y Pochettino, 
2012; Lambaré, 2014; Villalba, 2019). El objetivo de nuestra investiga-
ción es presentar la variabilidad de “manzanas” y “duraznos” en dos 
comunidades de la Quebrada de Humahuaca, así como los atributos 
que permiten la caracterización, diferenciación y valoración de la 
diversidad. Se efectuaron trabajos de campos en dos comunidades 
asentadas en la Quebrada de Humahuaca: Ocumazo (Departamento 
de Humahuaca, 3.059 msnm, S 23°14’13,0’’ W 065°16’41,5’’) y Juella 
(Departamento de Tilcara, 2.700 msnm, 23°31’18.90”S y 65°24’5.46”O) 
(Fotografía 1). La población actual es descendiente del grupo indíge-
na de los Omahuacas (García Moritán y Cruz, 2012), mestizada con 
inmigrantes principalmente de Bolivia y del norte de Chile; la acti-
vidad principal es la agrícola-ganadera destinada al abastecimiento 
familiar y un medio de sustento económico que promueve el comer-
cio a una escala local. Los espacios de cultivo poseen especies propias 
del área andina meridional (Zea mays, Phaseolus spp., Cucurbita spp.), 
se diversifican con los frutales euroasiáticos de pepita y carozo de la 
familia Rosaceae y distintas hortalizas, legumbres y cereales.  

Se trabajó con 29 personas (14 mujeres y 15 hombres) en la locali-
dad de Ocumazo y 30 personas en Juella (19 mujeres y 11 hombres). Se 
utilizó metodología etnobotánica cualitativa. Cabe aclarar que una 
etnovariedad constituye un tipo particular de cultivariedades situa-
das cultural, espacial y temporalmente, definida por un atributo o 
combinación de atributos, siendo diferenciables, uniformes y esta-
bles (Rivera-Núñez et al., 1997). Están caracterizadas por sus adapta-
ciones a las condiciones climáticas y edáficas locales, y relacionadas 
a las prácticas locales lo que redunda en características morfo-fisio-
lógicas particulares (Harlan, 1992). Los informantes citan un total 
de 16 etnovariedades de “manzana” en Ocumazo, y 9 de “durazno” 
en Juella (Lambaré, 2015; Villalba, 2019). Todas pertenecen a la espe-
cie botánica Malus domestica y Prunus persica, agrupadas localmen-
te bajo el término “manzana de Ocumazo” y “duraznos de Juella”. 
Cuando se indagó acerca de la procedencia de las variedades locales 
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presentes en actualidad en los espacios de cultivos, se identificaron 
las reconocidas como propias del lugar “las de aquí”, “autóctonas” 
como, por ejemplo, aquellas denominadas “Criolla” y las que llegaron 
aproximadamente hace diez años con algún familiar desde otra re-
gión de la Argentina, como el Sur o Mendoza. Todas estas variedades 
locales se conservan mediante prácticas de manejo tradicionales y 
muchas veces su cuidado se ajusta al ciclo agrícola de los cultivos an-
dinos como el maíz (Lambaré, 2014; Lambaré et al., 2020). Las carac-
terísticas diferenciales de las variedades responden principalmente 
a características organolépticas (morfológica y sensorial), los de uso 
(alimenticio y otros usos) y agronómico (relacionado con la época de 
floración/cosecha y duración de la fruta poscosecha); acompaña a 
estas características apreciaciones personales de los entrevistados so-
bre determinadas etnovariedades (Lambaré, 2015; Villalba, 2019). Es-
tas descripciones se refieren principalmente al fruto en época donde 
la fruta no está presente, se emplea para su diferenciación el color 
de la flor, forma y tamaño de las hojas y el porte del árbol (en las 
tablas solo se presentan las referidas al fruto). En el ámbito familiar, 
el principal uso es el consumo directo de la fruta como alimento. Se 
identificó su uso como medicina y para el empleo como materia pri-
ma para la elaboración de diversos productos en base a la fruta fres-
ca. Se identificó que las distintas preparaciones (dulces, almíbares, 
licores, por citar algunos) dependen de la etnovariedad empleada. 
La preparación de estos productos está a cargo generalmente de las 
mujeres (Lambaré y Pochettino, 2012; Villalba y Lambaré, 2019). Esta 
investigación da continuidad al estudio de las plantas introducidas y 
permitió identificar un total de 9 etnovariedades de “duraznos” y 18 
de “manzanas” presentes en Juella y Ocumazo, respectivamente. La 
información relevada resulta una primera mención de la diversidad 
(etnovariedades) de estos cultivos, la que se organiza en categorías 
éticas y se define desde los atributos locamente percibidos (émicos). 
Asimismo, entre los atributos se destaca, en ambos casos, el organo-
léptico y de uso. La variabilidad que se presenta –adaptada al paisaje 
biocultural de altura– revela una alta agrodiversidad en relación a 
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otras comunidades de la zona y otro cultivo cuya historia de ingreso 
y apropiación son similares. La conservación mediante el uso de la 
fruta de estos dos cultivos, revaloriza el papel del poblador local en la 
conservación de los cultivos de las zonas, resignificados y considera-
dos como propios y de la actividad agrícola que sustenta las econo-
mías locales.  

Los conocimientos tradicionales acerca de la salud familiar  
y materno-infantil

El conocimiento botánico tradicional (CBT), cuerpo acumulativo 
de conocimientos, prácticas y creencias acerca de las relaciones 
entre los seres humanos y los componentes vegetales de su entor-
no (Pochettino y Lema, 2008) es parte constituyente de la medicina 
tradicional de los pueblos originarios (Organización Mundial de la 
Salud, OMS, 2003), y se caracteriza por la autogestión como prime-
ra estrategia frente a la dolencia (Drovetta, 2009; Martínez, 2011). 
Estudios previos indican que las mujeres poseen un cuerpo de cono-
cimientos etnomédicos y etnobotánicos claves (Arias Toledo, 2009; 
McDade et al., 2007) y que, en el espacio doméstico, ejercen el primer 
nivel de atención interactuando con servicios de salud de la medi-
cina moderna y tradicional (Benvenuto y Sánchez, 2002). Dado el 
valor de las plantas como recurso medicinal para el tratamiento de 
diferentes afecciones, estudios etnobotánicos precedentes han ana-
lizado los procesos de cambio que atraviesan diferentes sistemas et-
nomédicos al interrumpirse las prácticas de uso (Cardoso et al., 2015) 
señalándose como posibles factores modeladores de la medicina tra-
dicional en el NOA a los traslados prolongados a áreas urbanas, el 
deterioro del entorno natural y las relaciones con la medicina hege-
mónica (Hilgert y Gil, 2008). 

El presente estudio corresponde a una tesis doctoral en curso, 
cuyo eje principal es describir el cuerpo de conocimientos sobre 
plantas medicinales y prácticas asociadas al cuidado de la salud 
materno-infantil, lactancia y medicina familiar en la comunidad de 
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Ocumazo. Este apartado tiene como fin particular socializar el pro-
ceso llevado a cabo hasta el momento, señalando la vinculación con 
la comunidad, notas metodológicas y la aproximación a los objetivos 
de forma conjunta. 

Si bien solo cuatro familias residen de forma permanente, el resto 
de la población que ha migrado a diferentes localidades urbanas de 
la provincia de Jujuy y a Buenos Aires, en busca de oportunidades la-
borales y educativas principalmente, regresan frecuentemente para 
asistir a la asamblea comunitaria mensual que se realiza en el centro 
vecinal. También se instalan temporalmente en épocas de siembra, 
cosecha, poda de frutales y de celebraciones festivas religiosas (Fon-
tes, 2019). Así, mantienen un sentido de pertenencia a la comunidad 
explicitada en contactos previos. Además de la actividad frutihortí-
cola para autoconsumo y comercialización local, llevan a cabo un 
proyecto de turismo rural comunitario. Cuentan con un centro de 
atención primaria de la salud, mientras que el Hospital General Ma-
nuel Belgrano de Humahuaca es el más cercano.

La vinculación se inició a través de una compañera y devino en la 
invitación a la asamblea para plantear el proyecto; allí se detalló la 
propuesta, alcances y objetivos, intercambiando opiniones sobre el 
tema. Al respecto, señalaron problemáticas vinculadas a la pérdida 
de conocimiento sobre plantas medicinales y expresaron encontrar-
se en un proceso de revalorización de sus saberes ancestrales, por lo 
que el tema resultó de interés colectivo. Se acordó la socialización 
continua de los avances y, en lo posible, la presencia en asambleas, 
festivales y ferias en los que la comunidad participará. Consecuen-
temente, las salidas de campo se diagramaron en función del calen-
dario comunitario. Las técnicas aplicadas para el relevamiento son 
las descriptas en la metodología general, orientadas a la indagación 
sobre los saberes y usos –presentes y pasados– de los recursos ve-
getales medicinales, nombres populares, formas de preparación/ad-
ministración, prácticas curativas y percepciones sobre la medicina 
tradicional en el pasado. Debido a que la comunidad ponderó la pre-
sencia e intervención en espacios colectivos se aplicó mayormente 
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la observación participante en ocho instancias de asambleas, ferias 
y festividades: “Feria y festival de la manzana y sus derivados” (mar-
zo 2018, Ocumazo); chayada de la Pachamama en el centro vecinal y 
casas particulares (2018, Ocumazo); “12ª Feria de las semillas nativas 
y criollas” (julio 2018, Humahuaca) y “1º Cambalache” (agosto 2018, 
Aparzo). Los informantes clave se seleccionaron a través de muestras 
por redes y por oportunidad, en el caso de personas que se encon-
traban interesadas en dialogar al momento de la visita (Hernández 
Sampieri et al., 2014). Se realizaron recorridas de campo junto a po-
bladores para identificar e indagar sobre las especies mencionadas 
y colectar el material vegetal (permiso otorgado por la Secretaría de 
Biodiversidad, Ministerio de Ambiente de la Provincia de Jujuy) con 
el cual se confeccionó un herbario didáctico. Para el mismo fin, al-
gunas personas por iniciativa propia entregaron plantas en estado 
fresco durante una instancia de encuentro grupal espontánea.

Los relatos referidos al pasado aluden a una valoración positiva 
de la comunidad respecto a sus CBT evidenciada a través de expre-
siones directas y mediante el interés por la temática, demostrado y 
renovado en sucesivas visitas. Las reuniones mensuales propiciaron 
la socialización del trabajo, habiéndose entregado un informe de 
los primeros avances que incluyó un listado de nombres comunes 
y científicos de las especies determinadas hasta el momento e infor-
mación general sobre la problemática expresada por la comunidad 
relacionada al uso efectivo. Por ejemplo, recordaron la utilidad de 
algunas especies aunque admiten no usarlas en la actualidad ya 
que no hay personas jóvenes que las busquen en los cerros o porque 
quienes sabían usarlas han fallecido. Al mismo tiempo, se presentó 
el herbario didáctico, actividad que estimuló nuevamente el diálo-
go entre los participantes reunidos, quienes demostraron interés 
por las plantas faltantes para completar la colección y en instancias 
posteriores informaron sobre sitios donde podrían encontrarse y 
acompañaron a la autora en algunos casos a buscarlas. La entrega 
de plantas colectadas por ellos en cercanías a su vivienda y parcelas 
de cultivo, para su inclusión en el herbario, posibilitó una instancia 
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grupal sorpresiva, disparadora del diálogo con personas que hasta el 
momento no habían participado en la investigación. 

Al presente, las informantes especializadas son mujeres que han 
tenido un vínculo familiar estrecho con personas reverenciadas 
como “curanderas” y “curanderos”. Las etnoespecies medicinales re-
levadas hasta el momento se asocian principalmente al tratamiento 
de afecciones gastrointestinales, respiratorias, reproductivas/urina-
rias y óseas/musculoarticulares. En cuanto a la salud materno-in-
fantil, la mayor parte de las etnoespecies y prácticas de atención 
apuntan al cuidado de la salud de bebés y niños.

Finalmente, este breve relato busca aportar a la reflexión sobre 
la socialización de los resultados desde las primeras etapas de la in-
vestigación, más allá de las posibilidades de ofrecer devoluciones 
más acabadas al finalizar los proyectos. Reconociendo los desafíos 
asociados al proceso de vinculación con la comunidad: varias instan-
cias de encuentro, diálogo, participación –antes de comenzar incluso 
las entrevistas abiertas– y considerando a la salud materno-infantil 
como un tema de la esfera íntima de las mujeres, el trabajo conjunto 
y la escucha recíproca han permitido abordar las propuestas de for-
ma motivadora para ambas partes. En resumen, se logró propiciar 
momentos de intercambio también entre miembros de la comuni-
dad, quienes compartieron información, inquietudes y debates so-
bre las plantas medicinales, aportando a la construcción colectiva 
del conocimiento.

Etnobotánica urbana en la ciudad de San Salvador de Jujuy

Dentro de la gran diversidad de utilidades y significados que los seres 
humanos reconocemos sobre las plantas, el uso medicinal ha sido 
extensamente abordado desde la etnobotánica. A partir de la década 
de los noventa surge una revalorización de la medicina tradicional, 
principalmente por la Organización Mundial de la Salud, elevando 
su confiabilidad y prestigio en distintos sectores de la sociedad. En 
este mismo período se inician los estudios etnobotánicos en ámbitos 
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urbanos con la finalidad de indagar el rol de los recursos vegetales en 
entornos multiculturales (Ladio y Acosta, 2019).

En las ciudades existen formas particulares de usar las plantas 
para quienes viven y transitan en estos ambientes. Estos espacios 
denominados multi, inter o pluriculturales fomentan una constante 
interacción y transformación de los conocimientos que reflejan una 
naturaleza de carácter híbrida (Ladio y Albuquerque, 2014). Asimis-
mo, la forma de empleo de los vegetales se nutre tanto de saberes 
locales como de elementos que no son propios de la región y que pue-
den entenderse en el marco de fenómenos como migraciones, glo-
balización o mundialización en función de una mayor incidencia y 
accesibilidad a los medios de comunicación en relación a áreas no 
urbanas.

La etnobotánica urbana es definida como el estudio de las rela-
ciones entre las personas y su entorno vegetal en contextos de ciu-
dad (Pochettino et al., 2008; Hurrell, 2014). Puntualiza su atención 
en la composición y dinámica del conocimiento botánico local (CBL). 
Este CBL se define como el corpus de conocimiento que se genera en 
escenarios multiétnicos, cuya creación y reproducción no tiene una 
continuidad temporal a lo largo del tiempo (Ladio y Molares, 2010). 

Desde el año 2012 en la ciudad de San Salvador de Jujuy (Mapa), 
ubicada 1.654 km de la capital del país, se realizan investigaciones en 
el marco de esta disciplina. En los inicios en este campo de investiga-
ción, se desarrolló un estudio sobre la comercialización de plantas 
medicinales en los diferentes sitios de expendio reconocidos como 
farmacias, almacenes naturistas, herboristerías, mercados regiona-
les y puestos informales. Se indagó sobre la importancia que tienen 
estas hierbas para los habitantes de la capital jujeña, desde la visión 
de las y los vendedores, y el rol que cumplen los recursos vegetales 
para la cura de diferentes dolencias o enfermedades. Se relevaron 
84 especies medicinales de mayor importancia en la comercializa-
ción (Acosta, 2013). Considerando la frecuencia de uso entre sitios, 
las cinco especies más importantes de este estudio fueron: Matrica-
ria chamomilla L., “manzanilla”, planta exótica empleada en caso de 
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desórdenes digestivos, dermatológicos (sarpullidos en la piel), con-
juntivitis, baños de asiento, como tranquilizante y también como 
aromática; Tilia cordata Mill., “tilo”, especie exótica que se utiliza 
como relajante y sedante nervioso; Senna alexandrina Mill., “sen”, 
exótica que se utiliza como laxante; Equisetum giganteum L., “cola de 
caballo”, planta nativa empleada como diurético, dolores de hígado y 
riñones, arenilla y cálculos, caída del cabello, reuma y también para 
limpiar metales; y Valeriana officinalis L., “valeriana”, exótica que se 
usa como tranquilizante y sedante. En el caso del “tilo” se consigue 
como producto envasado mediante la extracción manual de plantas 
del arbolado urbano, mientras que el “sen” y la “valeriana” se con-
siguen solo como producto comercializado. Hasta el momento no 
se registran datos del cultivo de estas especies en el área de estudio 
(Acosta, 2013). Además, se indagó sobre la calidad botánica de las diez 
especies más representativas cuyos productos mostraron en un 50% 
buena calidad (Acosta et al., 2017).

Luego de este estudio se trabajó con una comunidad boliviana 
que reside en dos barrios urbano-periurbano (“Los Huaicos” y “Los 
Ladrilleros”) (Acosta et al., 2018). Se analizó el CBL en los adultos y 
la herbolaria casera como alternativa terapéutica clave en los boli-
vianos y se identificaron subprocesos de hibridación propuestos por 
Ladio y Albuquerque (2014) que se visibilizan a nivel local. Se entre-
vistaron a personas adultas, principalmente mujeres con experien-
cia en el uso de especies medicinales. Los datos etnobotánicos fueron 
obtenidos mediante la aplicación de técnicas etnográficas como 
observación participante, entrevistas abiertas, semi-estructuradas, 
enlistados libres e historias de vida. Se relevaron 89 especies medi-
cinales de las que lograron mayor consenso Matricaria chamomilla 
L., “manzanilla” y Ruta chalepensis L., “ruda”. Las familias Lamiaceae 
y Asteraceae fueron las más representativas. Las especies se emplean 
principalmente para tratar dolores de estómago y se usan plantas 
que hacen bien, estas últimas consideradas como adaptógenas (ej., 
M. chamomilla L., Mentha sp.). Los entrevistados distinguieron distin-
tos ambientes de obtención de recursos vegetales tales como casa y 
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alrededores, comercio, el campo y la huerta. Por otra parte, se analizó el 
conocimiento botánico local en niños y niñas que asisten a una es-
cuela estatal de los barrios antes mencionados y de zonas aledañas. 
Mediante la metodología aula-taller (Pasel, 1982), se indagaron los 
saberes sobre plantas con fines terapéuticos y las formas de trans-
misión de ese conocimiento, así como también el rol que cumple la 
institución educativa como espacio de apertura a temas vinculados 
a la realidad local. En esta etapa se profundizó en la transmisión del 
conocimiento, reconociendo como principal vía de transmisión la 
vertical, es decir, prevalecieron en el discurso de los niños/as los sa-
beres heredados de los abuelos y las madres.

Comprender el CBL tanto en instancias de comercialización 
como en comunidades migrantes en las etapas adulta y niñez, ayuda 
a enriquecer la dinámica de este conocimiento urbano. Estos traba-
jos permitieron visibilizar problemáticas actuales en relación con el 
entorno vegetal que pueden servir como eje de desarrollo de un siste-
ma de salud acorde con la multiculturalidad. 

Presentar esta perspectiva local también constituye una impor-
tante contribución para reconocer cuál es la disponibilidad de la ve-
getación, las formas de reconocimiento de nuevas dolencias –y sus 
tratamientos– y los espacios de colección de estos recursos generan-
do acciones que atiendan al mantenimiento de la biodiversidad local 
en su conjunto. Sin duda, estos estudios nos dan la posibilidad de 
reconocer una medicina herbolaria urbana en donde sus habitantes 
tienen un gran vínculo con la naturaleza. 

Los saberes locales aplicados a otros contextos.  
Estudios micrográficos y vinculación tecnológica

Los materiales de origen vegetal, procedentes de estudios etnobotá-
nicos, presentan diferentes características derivadas de los particu-
lares contextos de registro y, en correspondencia, la resolución de 
su identificación podrá tomar variados caminos. Así, estas pueden 
ser compartidas con las correspondientes a relevamientos florísticos 
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o estudios taxonómicos referidos a especies, géneros o familias, en 
cuyo caso prevalecerá la colección de especímenes dotados de sus 
caracteres exomorfológicos, vegetativos y reproductivos, sobre cuyo 
análisis el proceso de determinación será sencillo de realizar. En esta 
instancia, el encuentro de la dupla investigador/habitante-experto 
local, configura una relación de extrema importancia, en general 
insuficientemente valorada, en el momento de la colección de los 
materiales de estudio que supera idéntica acción en un trabajo bo-
tánico. Pero esta confluencia de espacio, tiempo, roles y fitodiversi-
dad en su ambiente no se advierte en otras instancias de prácticas 
etnobotánicas como sucede, por ejemplo, cuando el escenario de la 
investigación lo constituyen los ámbitos de comercialización/inter-
cambio de plantas empleadas con diferentes fines. 

En mercados, ferias, herboristerías, dietéticas y hasta en algunos 
espacios de farmacias la disposición de los materiales objeto de estu-
dio se presentan de modo totalmente diferente. Si bien en ocasiones 
se comercializan plantas completas o parcialmente completas, fres-
cas o ligeramente disecadas, con mayor frecuencia se presentan en 
trozos de diferentes tamaños, que hasta pueden alcanzar el nivel de 
pulverización. Según sus usos, es común que solo se ofrezcan los ór-
ganos a los cuales se les asignan propiedades y es por ello que pueden 
encontrarse órganos subterráneos como raíces y tallos almacenado-
res, o aéreos, como ramas, hojas, flores, frutos y semillas, enteros y/o 
fragmentados/pulverizados. 

Es en este espacio donde la identificación del material representa 
un desafío que requiere del auxilio de las herramientas adaptadas a 
cumplir dicho rol. Y es aquí donde el empleo de los caracteres exo-
morfológicos, fundamentales para identificar plantas herborizadas, 
deben ser naturalmente sustituidos por los caracteres endomorfoló-
gicos, único recurso posible para su identificación.

La demanda planteada al finalizar el año 2019 por parte de la 
Dirección de Seguridad Alimentaria de la Municipalidad de San 
Salvador de Jujuy, respecto de acciones de capacitación orientadas 
al análisis de calidad botánica de alimentos procedentes de dichas 
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materias primas derivó en el diseño del Programa de Capacitación 
en Micrografía Aplicada (PCMA, 2020). Se fundamenta en la nece-
sidad de realizar controles de los productos vegetales (alimenticios 
y medicinales) que integran los circuitos comerciales, formales e in-
formales, en la provincia. Su presencia en el mercado local responde 
al conocimiento sobre sus usos que han adquirido las personas, dan-
do lugar a una creciente oferta y demanda. 

Entendemos que el control de calidad aporta a los estudios etno-
botánicos, en tanto campo multi e interdisciplinario que desde hace 
más de un siglo viene evolucionando constantemente para estudiar 
los lazos entre los seres humanos y el recurso vegetal que compone 
su entorno, concentrándose en el análisis de diferentes aspectos en 
contextos rurales y aquellos conformados por una mayor densidad 
poblacional, es decir, ámbitos urbanos (Lambaré, 2015), y actualmen-
te también trascendiendo hasta en los contextos virtuales. 

El abundante caudal de conocimientos e información adquiri-
dos sobre el uso de plantas, en permanente dinámica en los ámbitos 
nombrados, define la necesidad de recurrir hacia diferentes proce-
sos que extiendan su vida útil para garantizar su circulación y de 
esta manera mantener su vigencia. 

La calidad botánica termina por asumir un rol destacado en los 
agroproductos derivados, tal como son los alimentos elaborados de 
modo artesanal o industrial y se extiende a las plantas medicinales. 

Un claro ejemplo del trabajo en desarrollo en el Grupo de Etno-
biología y Micrografía Aplicada (GEMA) fue el análisis de productos 
derivados de frutas tropicales y subtropicales que combinan sus 
usos tradicionales, alimenticios y medicinales, como es el caso de la 
cáscara (epicarpio) de granada, que son comercializados de manera 
artesanal en ferias y festividades locales, razón por la cual tienen un 
gran valor cultural.  

El trabajo desarrollado representa un primer aporte orientado a 
ejemplificar la vinculación tecnológica propuesta. Se planteó en dos 
etapas: la primera consistió en definir los caracteres micrográficos 
de valor diagnóstico de los frutos; en la segunda etapa se aplicaron 
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en alimentos derivados procedentes del ámbito comercial informal, 
tal como se presenta en la Tabla 1.

Del total de los productos analizados a los cuales se les aplicó los 
caracteres de valor diagnóstico, para estos frutos, la mayoría merme-
ladas y dulces, el 27,27% se encontró contaminado, el 9% adulterado 
y el 64,64% restante se corresponde con productos genuinos presen-
tes en el circuito comercial informal (Giménez, 2020). 

Estos estudios resultan ser oportunos para el desarrollo del Pro-
grama de Capacitación planteado, ya que permiten mostrar la va-
lorización cultural que poseen dichos frutos y, además, definir un 
enfoque directo a su comercialización y difusión en la comunidad. 
El contexto actual por el que venimos atravesando (pandemia) nos 
ha otorgado la posibilidad de romper las barreras de las acciones 
presenciales para llegar a la población en general y continuar las di-
ferentes actividades previstas mediante las adecuaciones que posibi-
litan las herramientas disponibles, tal el uso de redes digitales. 

Se dio inicio al ciclo de conferencias virtuales, con marcado inte-
rés y demanda, no solo por parte de los destinatarios originales para 
quienes ha sido elaborado el Programa sino por la comunidad en 
general, desde varias provincias argentinas, e incluso otros países. 
El disertante y la audiencia se han enriquecido ampliamente, dada 
la posibilidad de comentar experiencias y anécdotas con respecto al 
uso, al control de calidad, a los nombres locales de algunas especies y 
a su conocimiento en general, sobre los contenidos abordados. Signi-
ficó reflejar, de modo claro, la interacción de los seres humanos, en la 
vida cotidiana, con las plantas, expresando la sinergia de la relación 
Etnobotánica-Control de calidad botánico de productos de origen ve-
getal, aunados para contribuir en su caracterización de identidad y 
diferenciación. 
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Tabla 1. Frutas de origen tropical y subtropical y alimentos derivados 
comercializados en ferias y puestos 

Especies Tipos de 
productos

N° de productos

Sitios de expendio
Calidad 
botánica de los 
productos Nombre científico, común

CCI

FER PAMB

Annona cherimola 
Mill.
Chirimoya

Dulces 2 x Ambos 
contaminados

Physalis peruviana L.
Uchuva, 
aguaymanto

Dulce 1 x Adulterado 

Punica granatum L.
Granada, grauz

Mermelada 1 x Contaminado 

Dulce 1 x Genuino 

Solanum betaceum 
Cav.
Tomate de árbol, 
chilto

Dulce 3 x x

Genuinos
Jalea 1 X

Vino 1 X

Mermelada 1 x

Caracterización exo y endomorfológica de especies vegetales 
potencialmente tóxicas para el ganado y de uso medicinal en humanos, 
de la cuenca del río Iruya (Salta)

La cuenca del río Iruya del sistema hidrográfico del Alto Bermejo, 
emplazado en la cordillera Oriental y Sierras Subandinas está habi-
tado por comunidades campesinas que se dedican a la ganadería y 
agricultura de subsistencia familiar, actividades muy ligadas a prác-
ticas tradicionales que hacen a la identidad cultural andina del NOA. 
Las producciones ovina, caprina y bovina son de forma extensiva, a 
base de pasturas naturales, caracterizadas por la migración del ga-
nado entre los diferentes pisos altitudinales según la disponibilidad 
de pasturas en cada época del año (Califano y Echazú, 2013).  

El problema de intoxicaciones con plantas del ganado en Argentina 
es de importante consideración en la producción pecuaria, porque im-
plica grandes pérdidas productivas y económicas (Lauge et al., 2008). 
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Los productores ganaderos de escala familiar son muy sensibles a estas 
pérdidas y estos casos de intoxicación pueden llegar a ocasionar la pér-
dida total de su ganado. 

Para investigar la especie vegetal o vegetales intervinientes en 
un cuadro toxicológico en animales puede ser orientativo conocer la 
presencia de ciertas plantas en el entorno de los animales afectados 
y, sobre todo, la realización de un análisis micrográfico del conteni-
do ruminal para determinar las plantas tóxicas intervinientes que 
colabora efectivamente a identificar cuáles son esas especies (García 
et al., 2005).

En primer lugar, se debe conocer el patrón de identificación mi-
crográfico de la especie botánica en estudio, definiendo a este patrón 
como el conjunto de caracteres microscópicos, anatomo-histológi-
cos, que caracterizan a una determinada especie vegetal y permiten 
su identificación botánica. Conociendo esta referencia se realiza el 
análisis comparativo entre los caracteres de las muestras observadas 
y las de valor diagnóstico de las referencias y así confirmar la identi-
dad de la/s especie/s presentes (Arambarri et al., 2009; Bassols et al., 
2010; Flores y Vignale, 2010; Vignale y Gurni, 2008). 

En base a un antecedente de relevamiento etnobotánico de plan-
tas consideradas tóxicas para el ganado por parte de pobladores ru-
rales de los departamentos Santa Victoria e Iruya (Salta) Humahuaca 
(Jujuy) el cual permitió conocer los nombres locales, las formas de 
consumo, el proceso toxicológico, el tipo y edad del animal afectado 
y los tratamientos etnoveterinarios aplicados, que reportó un total 
de 11 especies vegetales potencialmente tóxicas y nocivas se tomaron 
3 especies y se planteó como objetivo establecer su patrón de identifi-
cación botánico (Califano y Echazú, 2013).

Mediante la aplicación de la micrografía y registro mediante foto-
micrografías tomadas con una cámara digital Canon modelo Power-
shot A640 adosada a un microscopio trinocular Carl Zeiss, modelo 
Axiostar Plus. Se obtuvieron los resultados presentados en la Tabla 2.
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Tabla 2. Caracteres micrográficos diferenciales de especies potencialmente 
tóxicas para el ganado

Especie Caracteres diagnósticos Fotomicrografías

Pellaea ternifolia 
(Cav.) Link., 
“chucho”, 
“chujcho”, 
Pteridaceae

Fibroesclereidas y esclereidas 
alargadas (a y b). Inclusiones 
lipídicas (c). Leptosporangio 
con anillo incompleto (d y f). 
Esporas triletes tetraédricas 
subtriangulares (f).

Petunia axillaris 
(Lam.) Briton, 
Sterns & 
Poggenb., 
“campanilla”, 
“petunia”, 
Solanaceae

Pelos glandulares, de pie 
pluricelular uniseriado, de célula 
apical oblonga, cabeza secretora 
pluricelular en tallo, hoja y flor 
(a, b y c) respectivamente. Pelos 
glandulares de pie 4-celular 
uniseriado, con células que se van 
estrechando bruscamente hacia 
el ápice del pie, cabeza glandular 
pluricelular globosa y esférica en 
tallo (d). Arenas microcristalinas 
en hojas (e y f).

Nierembergia 
pulchella Miers., 
“campanilla”, 
“campanilla 
venenosa”, 
Solanaceae

Pelos tectores pluricelulares 
uniseriados, de base ensanchada y 
ápice agudo, curvos, en tallo, hoja y 
flor (a, d y f) respectivamente. Pelos 
glandulares de pie pluricelular y 
cabeza pluricelular en tallo (b). 
Pelos glandulares de pie 1-2 celular 
y cabeza secretora pluricelular 
(c) en hoja. Pelos glandulares de 
pie 2-celular y cabeza secretora 
1-celular (e) en flor.
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Conclusiones 

El recorrido de este equipo de trabajo interdisciplinario e interinsti-
tucional coincide con el desarrollo de la etnobotánica en el Noroeste 
de Argentina. En primera instancia destaca la actividad conjunta de 
antropólogas, biólogas, agrónomas, acompañadas por bromatólo-
gas, con diversa formación en el posgrado, cuyas investigaciones se 
basan en el trabajo de campo. 

Asimismo, nuestros estudios han transitado el mismo camino 
que el conocimiento de las relaciones humano-planta en la provincia 
de Jujuy y espacios aledaños. En un primer momento, los estudios 
disciplinares florísticos, arqueológicos y etnográficos han motivado 
a posteriori el desarrollo de estudios etnobotánicos, la identificación 
de restos vegetales y la materialización de distintas prácticas en ellos.

Los aspectos temporales recorridos sumaron estudios de etno-
botánica histórica a fin de abordar la construcción de los paisajes 
agrícolas que se observan en el presente, en particular desde la pers-
pectiva de las especies euroasiáticas introducidas resignificadas y 
apropiadas por las comunidades locales. 

El abordaje de las prácticas de atención para el cuidado de la sa-
lud de bebés y niños y las mujeres madres, como transmisoras del co-
nocimiento y acompañantes en el momento del parto, nos muestra 
la necesidad de generar un lazo de confianza estrecho para concretar 
dichos estudios.

Una instancia posterior es la aplicación de los estudios etnobotá-
nicos que caracterizan los saberes locales en contextos pluricultura-
les, como lo son los ámbitos urbanos. En el caso de San Salvador de 
Jujuy, esto es particularmente valioso ya que se visualiza lo local y los 
procesos de transformación de los conocimientos.

Finalmente, el conocimiento de la morfología de las especies rele-
vadas en las etapas ya descriptas permite la aplicación de los inventa-
rios de saberes tradicionales a la resolución de problemas prácticos, 
como la composición de productos alimenticios que componen la 
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oferta en mercados y ferias, puestos o los vegetales tóxicos consu-
midos por los animales. El desarrollo del método micrográfico en di-
ferentes estudios, que incluye desde la definición de los parámetros 
de identificación (Vignale, 2002; Vignale y Gurni, 2007, 2009; Flores 
y Vignale, 2010; Rivas et al., 2009; Bassols et al., 2010; Flores et al., 
2016; Giménez, 2020) hasta el análisis de calidad botánica de produc-
tos de origen vegetal (Luján y Barboza, 2008; Giménez, 2013; Varela 
et al., 2014) abre nuevas perspectivas de utilización por el aporte que 
brindan los resultados con la aplicación de las técnicas que lo carac-
terizan (Molares et al., 2007; Lema, 2009; Molares y Ladio, 2014). La 
transferencia a los sectores comprometidos con la calidad botánica 
de todo alimento y preparado, de elaboración artesanal o derivado 
de plantas, expresa el objetivo concreto que define el valor de apli-
cabilidad de las investigaciones al medio. Asimismo, la micrografía 
de plantas tóxicas puede aportar a la resolución de intoxicaciones 
vegetales en el ganado local que permitiría un adecuado tratamiento 
veterinario a tiempo, así como la aplicación de eficientes medidas 
preventivas para evitar esta problemática. 

De este modo, destacamos el valor de las investigaciones en equi-
pos interdisciplinarios, donde las características y formación indi-
viduales aportan a la conformación de un colectivo que logra una 
mirada integral de las relaciones entre los pueblos y las plantas y 
configuran un espacio prometedor, a futuro, de crecimiento y per-
feccionamiento que, por ende, ofrecen el camino para las jóvenes 
generaciones comprometidas con el apasionante estudio de las rela-
ciones de las comunidades con la naturaleza.
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