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Resumen 

La protección de los recursos narurales vegetales y del conocimiento acerca tic SOS iOS, requiere una Ia-
rca de resignificación en Ia curricula escolar, de un niodo especial en el ámbito de las escuelas rurales, la-
bor que supone ci desarrollo de un trabajo interdisciplinario. Una de las preocupaciones recientes de Ia 
investigacion etnohotánica Cs la párdida de conocirnientos potenciaIment tidies acerca de Ia flora, to que 
se conoce coino "erosidn cultural". Esta situacidn ha sido constatada en ci marco (IC un estudio reahzado 
COtS cainpesinos y estudiantes de las escuelas rurales del area de Paravachasca y Calamuchita, en el SO de 
In provincia de Cdrdoba. Para hacer frentc a esto se prcsenla una propuesta educativa destinada at desa-
rroIlo de proyectos interdisciplinarios articulados en tomb al eje del conocimiento etnohotanico local. En 
Ia misina se expone Ia relación de este campo del conocimiento con contenidos conceptuales, procedi-
inentales y actitudinales de las principales areas de Ia curricula escolar y Sc señalan recursos mctodológi-
cos orient:thdolos a Ia conservaciOn (IC la flora nativa, de Ia cuitura local y Ia promocidn del autosustento. 
Finalmentc se presentan algunas plantas nativas de uso habitual entre los campcsinos (IC csta regiOn, a Ia 
yes que se indican esirategias para promover Ia familiarizaciOn de los estudtantes con las plantas utiliza-
das en distintos iimbitos de Ia cultura tradicional, tales corno ci teñido natural. Ia medicina tradicional y Ia 
aliinentaciOn. 
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Abstract 

Protecting plant natural resources and lore about their uses requires a sigrnficant commitment translated 
into school curricula especially in rural schools. This plan means the development of an interdisciplinary 
work. One of the most recent concerns that have arisen in ethnobotanical research is the loss of flora 
knowledge that can be potentially useful, a process known as cultural erosion'. A study of peasants and 
oral school students in the area of Paravachasca and Calamuchita (in SW Cordoha) has confirmed this 

situation. To tackle this we present an educational proposal to develop an interdisciplinary project with 
local ethnobotanical lore as its main axis. This proposal shnws the relationship between this field knowle-
dge and the concept, procedure and attitude contents of the main areas of scholl curricula and suggests 
methodological resources oriented to preserve native flora and local culture, and to promote self-support. 
Finally, some native plants of frequent use among peasants of the area are presented as well as some 
strategies are indicated to promote familiarization of the students with plants used in several fields of tra-
ditional culture, such as dyeing, traditional medicine and food. 

Keywords: Ethnobotany. Cultural erosion. Preserve. Cultivc plants. 

Introducción y Marco Teórico 

Desde tiempos inmemorables, el hombre ha 
hecho uso de las plantas que lo rodean y éstas 
han formado parte del entramado de su vida 
cotidiana. En este sentido, ci estudio de las 
plantas no es competencia exclusiva de las 
ciencias naturales, sino que tambidn involucra 
a las cicncias sociales. La etnobotánica, junto 
con Ia etnozoologIa y là etnobioiogIa forma 
parte de là etnoccoiogIa, area de estudio que 
combina abordajes metodológicos de ambos 
campos del conocimiento. En particular Ia et- 

nobotdnica se define coino ci "campo interdis-
ciplinario que comprende el estudio c interpre-
tación del conocimiento, significación cultural, 
manejo y usos tradicionales de los elementos 
de la flora" (Caballero, 1979); su objeto de es-
tudio es Ia exploración y descripción de las in-
teracciones dc las poblaciones locales (cornu-
nidades ruraics, ahorIgenes, campesinos) con 
las plantas (Martin, 2000). La etnohotánica 
surge en 1895, cuando ci hotánico John Har-
shbergcr propusb este té-rmino iara referirsc al 
estudio de las plantas utilizadas por Ia genie 
primitiva y aborigen (Ford, 1994). Su defini- 
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con, objetivo y alcance, asI como su status 
epistemolOgico constituyen actualniente moti-
vos de discusidn, dehido a su carácter interdis-
ciplinario, y a la (liversidad de profesionales y 
enfoques con los quo históricamente fueron 
abordadas las investigaciones on esta area, 
aproximándose on ocasiones a Ia botánjca eco-
nOmica y en otras, a la etnografIa (Schultes, 
1941; Barrau, 1976; Ford, 1994; Alexiades, 
1996; Martin, 2000). 

En los ditimos aflos ci estudio de las plantas 
iItiics ha cobrado mayor interés no solo desde 
ci punto do vista económico, sino tambiOn des-
de lo cultural, ya que gran parte de este valioso 
C000cimiento, empIrico o heredado, reside en 
poblaciones campcsinas y etnias. Sin embargo 
los avanccs tecnoldgicos, la expansion do la 
frontera agropecuaria, ]a creciente urbaniza-
ciOn, la sobreexplotaciOn do los recursos natu-
rales, Ia desvalorjzacjOn de las culturas tradi-
cionaics, entre otros factores, han profundizado 
los proccsos de pérdida de ospecies (erosiOn 
genOtica) y simultánoamente, los procesos de 
pOrdida del conocimiento do sus usos (erosiOn 
cultural). 

La protecciOn de los recursos naturales vege-
tales y de estos saheres requiere una resignifi-
cación nueva on Ia curricula escolar, do un inn-
do especial on las escuelas rurales. Esta tarea 
sin embargo, dehe sustentarse en una sOlida in-
vestigaciOn cientIfica regional. Para ello so re-
quicrc generar ospacios do popularizaciOn y so-
cializacjOii del conocirnjeiito originado en cen-
tros de investigaciOn, do modo que Sc produzca 
la expansion y circulacion de la informacjOn 
cicntIfica a todos los grupos sociales ésta  se 
constituya en un coniponente central de Ia cul-
tura y de la concjencja social (Mcrino, 2000). 
La arliculaciOn y ci diálogo entre ci conoci-
miento cientffjco y Ia didáctica de las ciencias 
consntuye una forma do lograr este acerca-
miento. Uno de los enfoques más eficaces y 
significativos quo permiten promover, valorar y 
proteger los recursos naturales, se originO en la 
dOcada del setcnta y es conocido como Educa-
ción Ambiental (EA). La transversaljdad e in-
terdisciplinariedad, la promociOn del localismo 
y Ia regionalizacion de los contenidos son a!-
gunas notas que caracterizan a los proyccios de 
EA (Mcinardj ci al., 1998). Estas caracterIstj-
cas son compartidas por la metodologIa do las  

etnociencias y eonstituyen las bases de investi-
gaciones en etnoeducaciOn (Knijnik. 1996). Por 
esta razOn consideramos apropiado abordar 
proycctos educativos articulados desde la etno-
botánica, utilizando come referencja la pro-
puesta desarrollada por Martinez y Pochettjno 
(1998) para la piovincia de Salta (Argentina). 

Desde este marco teOrico so intenta acercar a 
las escuelas rurales do los valles do Parava-
chasca y Calamuchjta aplicaciones educatjvas 
do los resultados do una investigacion etnoho-
tánica realizada con los cainpesinos do esta re-
gión entre los años 2001 y 2003. Esta region, 
ubicada al Suroeste de la COrdoba capita!, so 
caracteriza por la gran afluencia turIstica. Des-
do ci punto do vista educativo cuenta con es-
cuelas quo cubren la escolaridad obligatoria, 
algunas do las cuales poseen ademas Ciclos do 
EspccializacjOn orientados hacia ci Turismo y 
la ProduccjOn do Alinientos. En las cabeceras 
departamentales y las ciudades nias pobiadas 
(Alta Gracia, Santa Rosa y Villa General Bel-
grano) se accede adcmás al nivel terciario y 
otras formas de capacitaciOn. A pesar de esto, 
ci desarrollo educativo ha sido gradual con un 
mayor crecimiento en las Iltimas dOcadas pa-
raleio con ci desarrollo turIstico, y  on  genera! la 
proporciOn do criollos entre los alumnos resulta 
inferior a la do aquellos que, provenientes de 
centros urhanos, so han asentado más recien-
temente en la zona. A su voz, los jOvenes cam-
pesinos poseen menores oportunidades y ma-
yores oxigencias lahorales, ya que desde edad 
temprana deben contrihuir al sosteniniiento do 
la prccaria economia de sus padres, o do los 
nuevos nOcleos familiares originados por ci 
teniprano adveni miento do hijos, ohservandosc 
con frecuencia ci abandono del proceso formal 
do instrucciOn. En otros casos so alienta el ac- 
ceso a estudios y a otras oportunidades quo 
brindari los centros urbanos, con un conse- 
cuentc desarraigo do su entomb y Ia pOrdida de 
sus costumbrcs. Esta regiOn ha adquirido un 
notable impacto del turismo. y la relativa cer- 
canla con centros urbarios explica Ia variada 
composiciOn dc su poblacion. Corno conse- 
cuencia do esto, sus pautas culturales so on- 
cucntran muy diversificadas, convivjendo la 
cultura del criollo campesino junto con la de 
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los inmigrantcs de este 61timo siglo' y los quc, 
provdnicntcs dc Ia capital de Ia Provincia u 
otros centros urbanos, se radicaron en Ia zona. 
Esta situación exponc a un mayor ritmo de 
transformación de ia cuitura tradicional, arne-
nanzando Ia supervivencia del conocimiento 
locaL 

A esta probiemática deben sumarse las impor-
tantes transformaciones ambientales produci-
das por Ia creciente urbanización de la zona, lo 
que generO una mayor fragmentacion del hábi-
tat. Esto, junto con Ia forestación de especies 
exóticas, las prácticas extractivas y las condi-
ciones injustas de comercializaci6n de aigunas 
hierbas nativas - en las que se encuentrarl 
comprometidos algunos adolescentes de las es-
codas rurales - constituyen una amenaza para 
Ia conservacidn hiológica de estos recursos, y 
consecuentemente en las oportunidades I abo-
rates de los estudiantes con mayor arraigo y 
conocimiento de su entomb. 

Estos dos problemas —Ia erosion cultural y Ia 
pérdida de Ia diversidad hiológica - requieren 
de una tarca de iiiicrvcnciOn educativa regio-
nalizada que incorpore a La curricula de Cien-
cias of rescate de Ia cultura local, of conoci-
miento de Ia flora nativa y su uso sustcntable 
considcrancto los puntos de vista ambiental, so-
cial y econornico. 

El objctivo de este trabajo es concebir una pro-
pucsta educativa desde Ia metodologIa dc las 
ctnociencias a partir de Ia informaciOn recupe-
rada on las distintas instancias de investigación 
participativa. 	Pai-a ello se presenta una sIn- 
tesis de Ia situación del conocimiento de Ia flo-
ra de interds utilitario on estudiantes de escue-
las rurales de hi zona de estudio y se proponen 
contenidos, cstrategias y competencias para di-
ferentes discipiinas y areas en tomb al eje del 
conocimiento elnobotdnico local. Se adjunta 
ademds un listado de plantas nativas amplia-
menle conocidas cntrc los pobladores de Ia zo-
na acompañado de algunos usos y aplicaciones 
cducativas. 

La tradición cultural dc poblaciones campcsinas de 
nuestro pals Sc caractcriza por Sintetizar crccncias y 
prácticas curopcas —tanto desde Ia época de Ia con. 
quista y colonizacidn corno de los inrnigrantes de los 
siglos XIX y XX- con escasos elemenlos indIgcnas 
moy fragmentados. 

MetodologIa 

La propuesta educativa quc Sc presenta tiene 
corno antecedente y se ubica en of contexto dc 
un estudio etnohotánico realizado enu-e los 
criollos campe.sinos de Paravachasca y Cala-
muchita on of periodo 2001-2003 (Martinez, 
2003). En ci mismo se docurnentO of conoci-
miento y empico de más de cien especies nati-
vas con los pobladores crioltos campcsinos, cs-
pecialmente on ci ámhito dc Ia medicina tradi-
cional (medicina casera y prdcticas curanderi-
les) y, en menor medida. on Ia produccion de 
alimentos tradicionales y Cl uso de colorantes 
naturales, entre otros aspectos. La inforrnación 
se obtuvo de trahajos de campo a ti-avOs de Ia 
observaciOn participante y del cmplco de en-
trevistas ahiertas y scmiestructuradas a infor-
mantes clavcs (Alexiadcs, 1996). Los dabs sc 
relevaron rncdiantc el uso dc cuaderno dc cam-
po, fotografIas y cintas magnctofónicas y Ia 
coiecta de especImenes de herbario. En este 
marco se rcalizó un estudio acerca del conoci-
miento de Ia flora on alumnos dc nivel medio 
(CBU y CE) de Ia zona mcdiante Ia apt icacibn 
de una encuesla scmicstructurada on cscuelas 
rurales del Valle de Paravachasca y Calamu-
chita (Martinez et at. 2002). El análisis consi-
deró un total de 103 alumnos cncuestados. En 
las encuestas se recahó informacidn sohrc lo-
calidad y liempo de residencia de los alumnos 
y de sos padres, datos sociocuiturales (vivien-
da, servicios disponibies), y se solicitd Ia men-
ciOn (nombre. usos y capacidad de reconoci-
miento) de Ia mayor cantidad de plantas mcdi-
cinales de uso cotidiano, y otras plantas dc in-
terds etnohotanico (tintdreas, vetcrinarias, I Oxi-
cas y niaderables). Sc obtuvieron tambidn datos 
acerca de Ia costumbre on ci uso y Ia recolec-
ción o yenta dc plantas medicinales por parte 
del encuestado o dc su familia, localidad y 
liempo de residencia y dates socio-cconómico-
culturales a partir de indicadores de valoraciórn 
Por otra parte se cotejó hi identidad botánica de 
las especies con encuestas dirigidas a las fami-
has de los estudiantes en las que se solicitO in-
formación sobre consunlo, recoiección y de-
manda de especies medicinalcs de Ia zona, las 
que contcnIan niuestras de cspecImcncs. Se cs-
tirnaron Ia distribución de frecuencias dc men-
dOn, meconocimicnto y usos de especies mcdi-
cinales nativas e introducidas y de otras espe- 
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cies de interés etnohotánico. Para evaluar pre-
sencia de erosion cultural se utilizO como mdi-
cador una comparaciOn entre los promedios en 
Ia cantidad de especies y usos mencionadas por 
diez informantes de Ia zona (>50 años de edad) 
y los promedios de las diez encuestas de alum-
nos con mayor cantidad de menciones y reco-
nocimientos de especies, poniendo a prueba las 
diIerencjas entre medias a través de un Test de 
U-Mann Whitney. Las encuestas se realizaron 
en el marco de un encuentro áulico de concien-
tizaciOn del cuidado de los recursos y de resig- 
nificaciOn de Ia cultura nativa. 	

ZI 

Posteriormente al análisis e interprctaciOn del 
estado del conocimiento de Ia flora en los estu-
diantes de Ia zona se articularon contenidos 
conceptuales, procedimentaics y cstratcgias pa-
ra diferentes areas de Ia cumcula escolar en 
tomb al trabajo en ctnoboanica. 

Resultados y Discus ion 
Reseña del estado actual del conocimiento de 
Ia flora en los estudiantes de las Escuelas 
Rurales 

Presentarnos a continuacjOn una breve sinopsis 
de los resultados que orientaron las propuestas 
educativas que se desarrollan en este artIculo2: 
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Figura 1.- Frecuencia en Ia mención y reconocimiento de 
especies de interés medicinal en alumnos de escuelas ru-
rales. 

Se observa entre los cstudiantcs dificultad para 
citar a identificar especies medicinales nativas, 
de amplia difusiOn entre los criollos de Ia zona 
(Figura 1). La capacidad para mencionar e 
identificar a campo las especies medicinales 

2. 	Un estu1jo c-uantjtatjvo con el análisis ponnenoi-jzado 
de estos resultados puede consultarse en los trabajos de 
MartInez eral. (2002) y MartInez (2002). 

introducidas resulta superior con respecto a las 
especies nativas, debido a su popularidad en 
jardines y huertas y al conocimiento adquirido 
por difusiOn medidtica. 

La capacidad de reconocinliento y mención de 
especies nativas.medicinales varfa con el lugar, 
tiempo de residencia y nivel sociocultural de 
los pobladores. Los análisis cuantitativos mdi-
caron que ci conocimiento sobre flora resultd 
significativamente superior en los alumnos con 
mnás ailos de residencia, que vivcn en Iugarcs 
más inaccesiblcs a alcjados de caheceras de-
partamentales y con un nivel socio-economico-
cultural más sencillo y de estilo rural simplifi-
cado en servicios y tecnologIa. Estas caractc-
rIsticas identifican a Ia poblaciOn campesina de 
Ia region, La que desde el punto de vista etno-
botánico se caractcriza por presentar un buen 
conocimiento c integraciOn con su entorno, a Ia 
vez de una gran capacidad para satisfacer sus 
requerimientos terapduticos de rnanera autár-
quica, rccurricndo principalmente a Ia flora na-
tiva silvestre de Ia zona. 

Stain 	POOr 	birm 	hIrr N'usosn P9uoosi 

Inthoador encLaosla 
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Figura 2.- Variación intergeneracional en el conocimiento 
de especies medicinales en Paravachasca y Calamuchita 
(Media °o  LE). Indicadores de conocimiento: N9  de espe-
cies Nativas e Introducidas mencionadas (Nat m - Intr m) 
y reconocidas (Nat r - mu r) y N2  de usos de especies na-
tivas e introducidas (N9  usos n - N2  usos i). 

Atendiendo a La variacjón en el conocimiento 
de especies medicinales entre los campesinos 
adultos y los estudiantes, Ia Figura 2 pane de 
mani fiesta di ferencias signi ficativas entre el 
ntImero promedio de especies nativas mencio-
nadas, el nOmero de especies nativas reconoci-
das y Ia cantidad de usos mencionados para es-
pecies nativas, segan ci Test U-Mann Whitney 
(I<005). Estos indicadores sustentarfan cvi-
dencias de "erosiOn cultural" intergeneracional 
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especial mente asociado con desconocirniento 
de Ia flora autóctona. 

Sc encontró un notable desconocirniento dc las 
plantas tinióreas y de inters veterinario en re 
Iación a los relevamientos etnohotánicos reali-
zados con los pobladores adultos. En este scn-
tido, un porcentaje superior al 90% de los en-
cuestados demostraron no tener conocimiento 
acerca de las plantas tintóreas y de inters vete-
rinario y solo un 10% de los alumnos pudieron 
niencionar entrc una y dos especies. 

Propuesta educativa articulada 
desde Ia etnobotánica 

a) j,Cóno se pueden arlicular v regionaitzar 
contenidos desde Ia etnobotán ica? 

El diagrarna conceptual del Esquema No I pre-
senta aigunos lineaniientos (cjes organizadores, 
contenidos conceptuales y procedimentaics) 
que oric.ntan el desarrollo de proycctos inter-
disciplinarios en escuelas rurales y promuevcn 
la conservación de (a flora nativa y de Ia cuitu-
ra local. En el misnlo Sc inciuyen las principa-
les areas de Ia curricula escolar y se niuestran 
posibles articulaciones con Ia etnohotánica. El 
abordaje puede abarcar transversalmentc toda 
Ia curricula del Ciclo Básico Unificado 
(CBU/EGB3) y del Ciclo de EspecializaciOn 
(CE/Polimodal). 

I.- CIENCIAS NATURALES 
BIOLOOJA, ECOLOCtA \' PJtCURSOS NAruRALlys 

• Wtodus do colocta y lIe.rbori7.actda de eopouoa - 

Sistomas do oiocificaoida popolaros y loealoc 
Ol,scrsactan y reg;stro do datas a campo 

Valoracido do oxtraccido de rocuosot medicnalos y 
oradorablos. 
lion sustentablo do plaot;nc do intords ccondnoco 

EDUCACION PA}1A L.A SALUD 
Sistoasas locales do salud. Prdcttcao teratiuticas do los 
pohladoros: AnSlists dcsde critri-ios etcotificos do salud. 
Las plantas inedicinolcs do orocioniunto osponidnee y sir 
cultivo en limmas y jardines tie Its poblodores 
Etioo,ned:omna y medicine popular. Salud y  folklore. 

Nuiricidu y alimentatciOn: Valor caidrico do atimoontos 
rocket con cupocies naimeas (alganrobo, olmuilar, 
p:quillln. comic aims) 

fl.- CEENCIAS EXACTAS V ECONOMICAS 
MATEMATICA 

Rcsolucidn do protolenmas soltrc naodmeionot do tierra, jarditon, vmvecos 

Estadlsricas sobro camposiciOn tin alimeatos do espeemos nations 
Interprotacitin cuanihativa do informacirin do orIcuestus 
lntoipro000i6n de graficos y medicionos doslinadas a a prottucctdn 
sustertoblo do ospocios foroslulas lvolurnenes, aBacus, dik:nomros de 
focus, pesos, Luracs do cr,rtes p oalorcs do consorcializacidnl 

ECONOMIA 
Economoma comuahtarir, jrtrrrtistica. solidaria a oared 

Oboist y doirsatida do prodoctos tic In flora onmiva Vabores do oso y do 

exisiencma do flora native 	/\ 

nquema N I -- Diagmanru crsncoptaal: Alcatioc 
curnculam do ito proy0010 education desde In 

perspoctiva rntcodiseiplmnartu do In 
ETNOHOTANICA 

UI.. CIENCAS SOCIALES V (IUMANID.&DES 

ANTROPOLOGIA Y FORMACION cocA CIUDADANA 

Concepto do CultUOO, idenodad y psirdida cultural 
Neciorrmru do etnografla p arcosdologlas participatmoas 
La fumilia, los casiumbrcs y a comimnmcacidn. Las g000racror.es. 

La comunidad rural, los viuculus coasnniianes. 

I,ENGIJA V UTERAruRA 
CoofocciOn do inveumarios lingüfsticos, glosacro. jdatifificaci6n y 
deL000i6n do goos, diabetes p copresiones locales refendas a ac 
plantas you usc; estudin do toponimlas. 
Elabmoracms5n de inslrumantos sin roctricocion do damom (encuestus, 

enIrovistas. cuc.stionaoitts) 

RrcuperuciOn, rogistro p prod000m6o tic tenet litciatins coil 

rcfomrncio a especies nanoas (kyondas popolaics, copias, poocias, 
r.arraoi000s, ncticias) 

IV.- ELLUCACION TECNOLOGICA V 

ARTISTICA 

Produccida altnaentaria: Rocuporacidn do root-ta:; 
olaboractOn do alijactrtos lead icionatos con ospr.cios 
nativas (a000pe.s, lko,os, oommdau alternations) 
b'rnduccidr: aitesansi: Cenfeccirin do aitcoanian con 
fibras, rnudcras y unturas do ospocncs natives. 
Producordo hormionla y Icrostal: Elahoraeida do 
vivoros loresmnlos. do hierhas medicisales, 
OOI0001OIICS noun, hcrbaro,s comonitartos y buncos do 

scinillos locales 
RecuperaciOn p prodnccidn do recur505 armisticos 
refonidos a It horn saliva (cancianotus populates, 
coafoccimin do tnSIrUiliantnS IflUSIOUIOS, pitttUros 

located 

Una propuesta de estc tipo dehe iniciar a los 
alumnos en Ia investigaciOn y ci conocimiento 
de su entomb, los pohladorcs, sus costumbres y 
creencias en diferentes dnibitos de La vida. Para 
organizar esta tarea puedc resultar de provecho 
ci empico de guIas de trabajo de cainpo dc et-
nohiologIa o etnograffa corno La que proponc 

Arenas (1995). -Sc investiga luego acerca del 
empico de piantas en distintos ámhitos de La 
cuitura, como ci de Ia mcdicina tradicional 
(mcdicina casera y curandcrismo; costumbres 
vinculadas at cuidado dc Ia salud), La expresiOn 
artIstica, foiklOrica y religiosa (fiestas popula-
res y patronales, festivales, cantos. expresiones 
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Jiterarias, expresiones, dichos, creencias, mitos. 
cuentos regionales), ci desarrollo de materiales 
y tecnologfas regionales (confeccidri y usos de 
colorantes naturales, cmpleo de telares, técni-
cas de hilado, elaboración de productos con 
cueros, material para construcción de viviendas 
y elementos de trabajo: arados, cestos, postes, 
carros, ctc) y la producción de alimentos, espe-
cialmente cuando se emplean recursos silves-
tres (Figura 3). En todos los casos ci eje verte-
brador sern las plantas de la zona y su relación 
con la actividad humana, destacando las opor-
tunidades lahorales que puedan originarse de la 
circulacjOn de estos saberes. En cste sentido 
convienc que los aluninos clesarroilen habilida-
des para conocer y relevar de cada especie da-
tos como: sus nombres verncu!os, cómo se las 
reconoce a campo, cómo Sc las utilizan, qué 
parte se empica, como se obtienen, cuáies son 
sus propiedadas, dánde crecen, y qué valor uti-
litario, simbólico o rnItico poseen para la gente. 
El trabajo debe enfatizar la recoleccián de da-
tos primarios a canipo y evitar ci uso de enci-
clopedias y libros, especialmente cuando éstos 
no se rcflcran at area de estudjo. 

Figura 3.- La difusibn de tecnoiogias regionales como c-I 
hilado, el empleo de telares y el uso de plantas para pro-
ducir tintes naturales contribuye a la conservación de la 
cultura y de los recursos florleticos nativos. En la foto, fa-
milia de Yacanto de Calamuchita (COrdoba) explicando el 
uso de telares e informando acerca de plantas tintóreas 
que se empleaban con anterioridad al uso de anitnas. 

En to que respecta a to proccdimentai, ci tra-
bajo de las ctnocicncjas permite trabajar espe-
cialmente la ohservación, ci registro y releva-
niiento de datos a campo, ci diseño de instru-
mentos para rccolecciOn de informacién y aM-
lisis dc datos; la comhinaciOn de metodologIas 
descripti vas-cual itativas 	y 	anal Itico- 
cuantitati vas desarrolla aprend izajes rnctodolO- 

gicos tanto en c] campo de las humanidades 
como de las ciencias empIricas. 

Finalmente, en Jo actitudinal, se promueve ci 
rcspeto y Ia revalorizaciOn de to autóctono, la 
disposición para Ia conservación del conoci-
miento y de los recursos naturales y la autono-
mIa para ci autosustento y la gestiOn de pro-
yectos. 

b) i,Qud aportes nzetodológicos y recursos pro-
vee la etnobotánica para trabajar en ci au/a 
rural? 

Entre los recursos y estrategias educativas que 
se pueden desarroliar a estos efectos. en zonas 
rurales, destacaremos los siguientes: 

Trabajo con inforinanres claves: Es una herra-
mienta mctodoiógica propia de la etnoboténica 
que se puedc eniplear con los aluninos como 
estrategia para hacer circular ci conocimiento 
tradicional de La zona. Sc requiere de grabado-
res, cintas y el desarrollo de habilidades un-
guIsticas para discflar entrevistas y encuestas. 
Los informantes claves son aqucilos poblado-
res cuyo conocimiento se encuontra legitimado 
entre sus pares, ya sea por el tiempo que Ilevan 
viviendo y/o por sus hahilidades en ci uso de 
plantas ütiles (medicinales, tintOreas, alimenli-
cias) o ci doniinio de alguna tecnologIa regio-
nal. Se procede Iuego, con ayuda de elios, a Ia 
recolecciOn a campo o en jardines, de las plan-
tas en cuestión y a la docuinentacjón del cono-
cimiento do su uso. Para convocarios se puede 
averiguar ontrc los fanilliares de los alumnos, 
planificar una visita o invitarlos y facilitarles 
los medios para su concurrencia a Ia escuela; 
en todos los casos se clebe preveer algCtn tipo 
de rotrihución para los que voluntariamente 
participen brindando su conocimiento, alentan-
do y valorando asI este tipo de trabajo. 

Herharios cornunitarjos de consulta local y 
popular: Sirven para depositar ejemplares de 
plantas prensadas y secas y proporcionar a la 
gcnte local un registro permanento de las espe-
cies de interds utilitario; se deben utilizar aria-
rios herméticos, protcgidos de la humedad, del 
cxccs'o de calor y de los insectos. Convjone 
agregar a los ejemplares referencias acerca de 
los pobladores que conocen sus aplicaciones, 
publicaciones donde se descrihan detallada-
monte sus usos y otros datos, asf como profe-
sionales 0 lugares que permitan determinar la 
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identidad precisa de la especie. Estos ejempla-
res servirán tarnbién para que los alumnos rea-
licen sus propios herbarios o folletos con di-
bujos y/o fotos de las especies que les permita 
recurrir a sus hogares para registrar coma utili-
zan las liierhas los adultos de sus familias. En 
nuestra visita a las escuelas de la zona, on im-
porrante mimero de alumnos aporto material 
vegctal recogido en encuestas que hicieron a 
sus farniliares (Figura 4). De esta manera se 
inicia a los estudiantes on la metodologla etno-
botánica y se propician los vInculos entre co-
munidad y escucla (Martin, 2000). 

4 IA! ok AN& 

Figura 4.- Encuestas y colecta de material realizada por 
alumnos de escuelas rurales de Paravachasca y Calamu-
chita en el marco del relevamiento etnobotánico. 

flancos de gerinop!aslna: Con una heladera yb 
frcezer y bolsas o recipientes para conservaciOn 
de semillas propágulos y otras estructuras re-
productivas, se puede iniciar una [area de pre-
servación de especies de interés etnobotánico. 
Conviene at respecto diseflar previamente fi-
chas con registros de la fenologla, es decir las 
observaciones obtenidas a canipo acerca de las 
dpocas de floración, fructificaciOn y otros datos 
de la biologia reproductiva. 

Farmacias vivas: Utilizando la metodologIa et-
nobotánica se pucdcn seleccionar aquellas es- 

pecies medicinales quc presentan mayor con-
scnso entre los pobladores do la zona, los 
alumnos y sus famulias y cuya aceptabilidad y 
validaciOn tcrapdulica haya sido probada. Se 
los lieva luego a cuitivo, en invernadero a pe-
queiias parcelas, que se pueden utilizar coma 
"farmacia viviente" a la cuat rccurrir para el 
tratamiento y prevenciOn de enfermedades. 

Biblioreca folklórica vegetal: La colección de 
canciones, coplas, rimas, poesIas, narraciones y 
mitos con plantas de la region constituye otra 
forma interdisciplinaria de acercarse a Ia reva-
lorización de los recursos nativos. El contacto y 
lectura asidua con estas fuentes y el compromi-
so afectivo de los estudiantes con las plantas, 
puede constituirse en un esilmulo para la crea-
ciOn artistica (literaria, pictórica yio musical). 

GuIas de senderos turisricos y patrullas de 
conservación: Una estrategia para evitar la 
eniigración y ci desarraigo de los estudiantes 
campesinos, es desarrollar oportunidades labo-
rales en el contexto de to que les resulta fami-
liar y cotidiano. Formar gulas para acompañar 
senderos de interprelación y percepciOn de Ia 
flora nativa, desarrollar habi lidades lin güIsticas 
y expositivas para ofertar estas propuestas, asI 
como conciencia y criteria ambiental para pa-
trullar y monitorcar tareas de extracciOn y co-
mcrcializaciOn, constituyen fornias de capacitar 
a los estudiantes en esta area de gran afluencia 
turistica. 

La difusión local de materiales: La escuela 
misma puede iniciar proyectos de elaboración y 
difusiOn de folletos, cuaderni Ilos, historietas 
con las plantas Otiles de la regiOn, su forma de 
reconocerlas, usarlas y cuidarlas y proponer un 
pequefio emprendimicnto abocado a la conser-
vación. 

c) i,Qué especies vegetales revislen interés pa-
ra trabajar en las escuelas rurales del area de 
Pa ravachasca y Ca lam uchita? 

Dehido a que Ia ohtcnción do un listado cx-
haustivo de las plantas no podrIa abordarse on 
estc trabajo, seleccionamos para este artIcuto 
algunas especies vegetales de amplia difusiOn 
entre los pobladores, algunas de las cuales son 
muy vulnerablcs desdc ci punto de vista ecoló-
gico y ambiental y otras son conocidas entre 
los estudiantes de las escuelas. Los datos que 
se prcsentan fueron obtcnidos a campo y su 
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utilidad ha sido seflalada para otras areas do 
estudio del pals. Sc presenta a continuación una 
sinopsis de especies vegetales accesibles para 
ci area de trabajo y que corresponden a los si-
guientes ámbitos de Ia cultura: ci tcflido natu-
ral. Ia inedicjna tradicjonal y Ia ohtcnciOn de 
a]imcntos. 

La obtención de tinturas naturales a par-
tir de las plantas 

Una vclntena de plantas de Ia region han sido 
citadas en Ia bibliografla come tintOreas (Mar-
zoca, 1993). Sc presentan las siguientes espe-
cies cuyo USC todavIa es recordado entre los 
campesiiios criollos tie Calamuchita y Parava-
chasca, a pesar de que esta práctica ha sido 
desplazada casi on su totalidad por ci emp]eo 
tic sucedaneos comercjales corno anilinas: 

- Chilca (Fiourensia carnpestris Griseb.; Fami-
ha Asteraceae). Es un arbusto lenoso de fibres 
amarillias y hojas verdosas briliantes; muy 
abundante en Ia zona del hosque scrrano; crcce 
on laderas pcdregosas de rnontañas y junto a 
cursos de agua. Sc pueden obtener tonos verde 
del extracto de sus hojas. Si se amortiguan las 
niadejas de lana durante media hera on alum-
bre, ci extracto de los gajos de chilca line de on 
color amarillo o plornizo. 

- Tola tom. barba de here (Collelia spinossisj-
ma J.F. GirieL; Famjlja Rhamnaceae) Es una 
cspecic áfiia, con ramas terminadas on agudas 
cspinas, por lo que se Ia conoce como harha de 
tigre. Ahunda on Ia zona do romerilial. Esta 
planta posee una corteza rica en taninos, y Sc 
utiliza lanto on medicina como para Ia obten-
ción de tinturas. La decocciOn de Ia corteza do 
su raiL SC empicaha para teiiir de color rojo. 

- I3arba de piedra (Usnea spp.; Familia Usnea-
ceac) Sc trata de llquenes que se enduentran 
con facilidad adheridos a La superficie de las 
rocas. Para obtener un color amarillo oscuro 
cobrizo o verde rojizo, se empica alumbre y sal 
Come inordientes. Una receta que nos aportO 
una lejedora de Ia zona: Sc hierve 500 g on 5 o 
6 its de agua en una olla de hierro durante 30 
minutos y se aplica un mordiente. 

El uso de plantas medicinales en Ia es-
cueia 

El conocimiento de plantas de interés medici-
nal de Ia zona constituye una herramienta inuy 
ütil para comprender los sistemas locales de 
salud, concebir Ia salud y las prácticas terapéu-
ticas desde un punto de vista hoiIstico y gene- 
rar una mayor conciencia de Ia necesidad de 
conservaciOn do las especies. La provincia de 
Córdoha se caracteriza por una profusion de 
plantas medicinales y una amplia difusiOn en 
su iiso. Los estudiantes pueden abordar con-
ceptos de ha quimica a patir del estudio de Ia 
medicina tradicional, aprendiendo a preparar e 
interpreter las diferencias entre infusiones, de-
COCciones, cataplasmas, emplastos, Crernas gra-
sas, macerados aicohólicos y acuosos, entre 
otros. A niodo de cjemplo podemos señalar ci 
empleo de infusiones digestivas con 'peperina" 
(Minthostachys inollis Grisch; Lanliaceac), 
"tomillo" (Hedeoma multifiora Benh,; Laniia-
ceae) o "palo amarillo' (Aloysia gratissima 
((lIlies & Hook.) Tronc. var. gratissima; Ver-
benaccae). Tratándose de afecciones rcspirato-
rias se puede rccurrir al empleo de decocciones 
e infusiones de "vira vira" (Achyrocline satu-
reioides (Lam.) DC,; Asteraceac) y "doradjila" 
(Anemia tomentosa (Savigny) Sw. var. to-
mentosa; Aneniiaceae), y en afccciories urine-
rias, of emplco do decoccmnes frescas de "cola 
do caballo" (Equisetum giganteum L.; Eouise-
taceae). El moiesl:o acne adolescente puede 
tratarse einplcando hojas de "palán palán" (Ni-
cotiana glauca Graham; Solanaceae) untadas on 
aceite, sobre Ia base tie su tradicional uso on ci 
tratamiento de gI'anos y afcccioncs dermicas. 
Este c000cimiento sc puede construir invitando 
practicantes do La medicina Iradiejonal (curan-
deros) como informantcs, cuidando que se trate 
de pobladores nativos o con niucha experiencia 
en Ia regiOn 3. 

Muchas de estas plantas creccn do manera sil-
vestre. pero pueden ponerse on prácticas tareas 
de domestjcaciOn y de cultivo en ci huerto es-
colar, lo cual puede rcclundar en una oportuni-
dad lahoral para los estudiantes'. 

Para Ia provincia de Córdoba se conocen expericncias 
de domesticación y estudios de variabilidad de algunas 
especies medicinales nativas coino Ia peperina (Mm-
tho.crocliys moTOr) (Ojeda el al.. 1998; 2001) ci tornillo 
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El ernpleo de plantas comestibles silves-
tres 

Se conocen para Argentina aproximadamente 
160 especies registradas como malezas invaso-
ras que pueden consumirse sin daños para la 
salud, y en algunos casos poscen un valor nu-
tricional superior al de hortalizas que cultural-
mente estamos acostumbrados a corner (Rapo-
port et al. 1998). Promover prácticas escolares 
tendientes a recuperar recetas y aprovechar re-
cursos comestibles no utilizados constituye un 
desafIo educativo para estos tiempos con una 
canasta familiar cada vez ms inaccesihic. 

rnciite del campo; en otras regiones preparan 
postres y licores (INCUPO, 1994). 

- 'Pasionaria" (Passiflora caerulca L.; Familia: 
Passifioraceae) Es una liana con hojas palma-
das, vistosas flores blanco azuladas y una baya 
anaranjada dulce y comestible. Además de sus 
propiedades medicinales como sedante e hipo-
tensora, algunos campesinos acostumbran a re-
coger y consumir directamente sus frutos, de 
sabor duice y rico on vitaminas. 

Conclusion 

Para trahajar en las escuclas de la zona se pue-
de recurrir, entre otras, a las siguientcs espe-
cics: 

- "Chañar" (Geoffroea decorticans (Gillies ex 
Hook. & Am.) Burkart var. decorticans; Fami-
lia: Fabaceae). Es un árboi de flores amarillas, 
caracterIstico porque la corteza de su tronco va 
cayendo de a poco, dejando ver por detrás la 
corteza nueva verde. Además del ernpleo de su 
corteza en afecciones respiratorias, los pobla-
dores de Calarnuchita rccuerdan recetas en las 
quc aprovechan sus frutos en arrope, como la 
que nos acercara una informante: Hervir 4 kg 
de fruta bien rnadura hasta obtener un color 
marrón y ablandar la cascara; dejar enfriar, sa-
car la cascara de los frutos, colarlo y ponerlo a 
hervir nucvarncnte en fuego de lena hasta que 
alcance punto. Se agrega hasta 1/2 kg de azücar 
para los 4 kg de frutos 

- "Tasi" (Morrenia hrachystephaiia Griseb. y 
Morrenia odorata (H. et A.) Lindi.: Familia: 
Asciepiadaceae) Es una enredadera tatesccnte 
de flores perfumadas. Posee un fruto ovoide 
verdoso. Su fruto puede rceoleclarse y consu-
mirse cruclo o cocinado; clesde ci punto de vista 
nutricional contiene niveles de vitamina C cer-
canos a los de un cItrico y un valor nutricional 
equivalente al de la calabaza (Arenas, 1999). 

- "Uvita del campo" (Salpichroa origanifolia 
(Lam.) Baill.; Familia: Solanaceae) Es una 
hierba de hojas pequeflas y for blanca. Su fruto 
tiene la forma de un huevito blanco. Algunos 
pobladores acostumbran a consumirlo directa- 

serrano (Hedeonia rnUloflorUrn), el paico (Chenopo-

diwn anbrosio ides) (Rolando et al., 1995) y la inarcela 

o vira vira (Acliyrocline spp.) (Nóbile ci al., 1999). 

Es conocido el hecho do que las oportunidadcs 
educativas, idiornáticas, de emigraclón o de ac-
ceso a los avances tecnoldgicos de las nuevas 
generaciones pueden ir acompanados do ha per-
dida de las formas tradicionales do relación con 
ci ambiente natural (Benz et al. 2000). Este tra-
hajo pone de manifiesto esta relaciOn entre la 
conservacidn do costumbres locales con la con-
servación del conocimiento, asI como la nece-
sidad y urgcncia de un trabajo que proteja a los 
pobladores de la erosion cultural y refuerce la 
vinculaciOn y pertenencia con su lugar de on-
gen. 

Una educaciOn cientIfica basada en un curri-
culum que contemple esta situación brindará 
herramientas para quo las nuevas generaciones 
do las zonas rurales no sOlo aprovechen las 
oportunidades de ahfabctización cientIfica o do 
mejora en la cahidad de vida, sino tainhiCn para 
quc adquieran una actitud participativa en la 
defensa de su cultura a travOs del dominio 
ccológico y hotOnico de los mayores do sus 
comunidades a la iuz del conocimiento actual 
de las ciencias: La educación en ciencias on 
zonas rurales podrIa, de esta mancra, consti-
tuirse en una fuente de promociOn y rescate de 
La cultura local y de Ia conservación do los rc-
cursos. Por el contrario, una selecciOn de con-
tenidos poco reflexiva que omite la regionali-
zaciOn, constituye un verdadero "epistemici-
dio" que atcnta contra la preservacidn do los 
recursos naturales. de los saberes y de Ia cultu-
ra autóctona. 
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