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En la constante búsqueda de fuentes de ali-
mento supuestamente novedosas, han ad-
quirido importancia las especies denomina-
das NUS (acrónimo del inglés neglected and 
underutilized species). El y las responsables 
de este trabajo coordinan equipos de inves-
tigación reunidos en una red temática dedi-
cada al estudio de  las especies tanto nativas 
como de introducción histórica (arqueófi tos), 
marginadas o infrautilizadas, comprendiendo 
aquellas que: son abundantes local pero no 
globalmente en términos de área cultivada; 
son conocidas de forma práctica por los agri-
cultores familiares y otros usuarios así como 
también  utilizadas según el conocimiento 
tradicional; son poco conocidas por la cien-
cia, es decir se encuentran marginadas en las 
agendas de investigación y desarrollo (I+D); 
son de uso limitado en relación con el poten-
cial económico que ofrecen y, por lo tanto, 
tienen una escasa competitividad económica; 
están adaptadas a condiciones agroecológi-
cas adversas; su germoplasma se encuentra 
escasamente mejorado y representado en las 
colecciones internacionales de germoplasma. 
Hasta el presente los mayores esfuerzos se 
han destinado a especies frutales tanto na-
tivas como introducidas en tres áreas de la 
Argentina: Noroeste, Nordeste y Patagonia. 
En la primera región se destacan variedades 
locales de varias especies de Rosáceas (fun-
damentalmente Prunus persica, Malus do-
mestica y Pyrus communis) de temprana in-
troducción, mientras que en la segunda son 
altamente signifi cativos los cítricos (Citrus 

spp.) con una historia similar, y en ambas 
otros frutales como Punica granatum. En Pa-
tagonia, también cobran importancia los fru-
tos introducidos tales como Malus sylvestris 
y Prunus cerasus. Como contraparte, tanto 
en el Nordeste como en Patagonia, pueden 
incluirse al elenco de NUS en estudio espe-
cies nativas bajo la denominación de “frutos 
rojos” de gran vigencia comercial (Aristote-
lia chilensis, Berberis microphylla en el sur 
y Euterpe edulis, en el norte. A través del 
análisis de la historia de estas especies se 
discute su característica de marginado e in-
frautilizado en vinculación con su origen. Se 
concluye que las prácticas y valores locales 
asociados a estas plantas son independientes 
de su carácter de nativo o introducido, dado 
que en todos los casos son consideradas por 
las comunidades como propias. Asimismo, 
se concluye la necesidad de discutir el pro-
pio término de NUS dadas estas trayectorias 
locales y considerar el nivel varietal (varie-
dades marginadas e infrautilizadas de espe-
cies comerciales), si bien en muchos casos 
el manejo local puede estar conduciendo a la 
aparición de novedades botánicas.

LA BOTÁNICA Y LA ARQUEOLOGÍA 
EN ACCIÓN Y COLABORACIÓN. 
 Botany and archaeology in action and 
collaboration

Rodríguez M.F.1 y Aguirre M.G.2
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En esta presentación nos proponemos refl ex-
ionar acerca del desarrollo y la trayectoria de 
las investigaciones arqueobotánicas que lle-
vamos a cabo en la Puna Sur Argentina. Éstas 
se refi eren al estudio de las especies vegetales 
como recursos para los grupos humanos que 
habitaron en dicha área durante el pasado pre-
hispánico. Desde el punto de vista fi togeográ-
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fi co, la Puna Sur corresponde a la Provincia 
Puneña del Dominio andino cuya vegetación 
dominante es la estepa arbustiva (Cabrera 
1957). Nuestros estudios se llevaron a cabo 
en la microrregión de Antofagasta de la Si-
erra en donde  hay cursos de agua permanente 
siendo el Río Punilla el colector principal que 
nace en la Sierra de Calalaste y desemboca 
en la Laguna de Antofagasta. Los estudios 
realizados demostraron ante todo la continui-
dad de las ocupaciones humanas prehispáni-
cas a lo largo del tiempo, ca. 10.000 a 400 
AP. Estos grupos vivieron principalmente en 
cuevas y aleros, basando su economía en la 
caza de camélidos y la recolección de plan-
tas durante, aproximadamente, 4.000 años y, 
a partir de ca. 6.000 AP, se habría dado un 
pasaje paulatino hacia economías producti-
vas, sin abandonar la modalidad extractiva. 
Las evidencias que analizamos provienen de 
sitios tales como aleros y estructuras a cielo 
abierto: Quebrada Seca 3 (curso medio-supe-
rior del Río Las Pitas, afl uente del Río Puni-
lla, localidad arqueológica Quebrada Seca), 
Cueva Salamanca 1, Punta de la Peña 3, Pun-
ta de la Peña 4, Punta de la Peña 9, Punta de 
la Peña 11, Peñas de las Trampas 1.1, Peñas 
Chicas 1.3 y 1.1, El Aprendiz, Alero sin ca-
beza (curso medio-inferior del Río Las Pitas, 
localidad arqueológica Punta de la Peña) y 
Cacao 1A (Quebrada de Cacao). Estos sitios 
muestran continuidad en su ocupación por 
grupos humanos, hecho que se apoya en el 
registro radiocarbónico y es llamativa para el 
lapso 8.000-6.000 AP dadas las condiciones 
adversas registradas durante el Altitermal u 
Holoceno Medio en la Puna. El inicio de la 
sistematización en las  investigaciones arque-
obotánicas en Antofagasta de la Sierra tuvo 
lugar a comienzos de la década del 90, lapso 
durante el cual se trabaja más fuertemente en 
el NOA que en otras regiones del país. Las 
características ambientales del área de estu-
dio (extrema sequedad, escasas lluvias) fa-
vorecieron la conservación de ecofactos y ar-

tefactos manufacturados sobre materia prima 
vegetal. Es interesante destacar que la escasa 
o casi nula acción de agentes que degradan 
la materia orgánica contribuyó en las identi-
fi caciones mediante técnicas de morfología y 
anatomía vegetal al tiempo que se extendió 
el uso de aparatos de microscopía óptica y 
electrónica de barrido para el registro y el 
análisis de caracteres de valor taxonómico 
vegetal. De este modo fue teniendo lugar una 
estrecha colaboración entre la Botánica y la 
Arqueología, pudiendo plantear y resolver 
cuestiones centrales que dieron lugar a la Ar-
queobotánica. Esta especialidad comprende 
el análisis de los macro y microrrestos veg-
etales recuperados en los sitios arqueológicos 
y utiliza métodos y técnicas que provienen de 
ambas disciplinas que se reúnen y comple-
mentan.

ETNOBOTÁNICA MÉDICA DE INDÍ-
GENAS Y CRIOLLOS DEL CHACO 
HUMEDO: ÚLTIMOS AVANCES DEL 
LABORATORIO DE ETNOBOTÁNICA 
DEL MACNBR. Medical ethnobotany of 
Indigenous and Criollos people of Humid 
Chaco: Latest advances from the Ethno-
botany Lab of the MACNR

Scarpa G.F.
CONICET - Museo Argentino de Ciencias Naturales 
“Bernardino Rivadavia” (MACNBR). gscarpa@macn.
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Frente a la marcada escasez de estudios es-
trictamente etnobotánicos en el Chaco Húme-
do Argentino, los integrantes del Laboratorio 
de Etnobotánica del Museo Argentino de 
Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” 
nos propusimos, desde hace cinco años, de-
sarrollar un programa de investigaciones con 
grupos indígenas y criollos de esta zona. Su 
ejecución ha contribuido al rescate y análi-
sis del valor etnobotánico-médico de datos 
históricos provenientes de misiones jesuíti-


