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El desarroilo de Ia especie humana eslá Inti-
mamcntc relacionado con los árbolcs, no solo 
en las primeras ctapas sino también en Ia ac-
tualidad. Sin embargo, pocas veces nos ponc.-
nos a icnsar  on ellos y, rncnos atm, a analizar 

los quo hahitan en nucstra regiOn y su cstado de 
conservaciOn. Conio ejeinplo significativo, nos 
cleteiciremos on una hermosa especic de alga-
rrobo para conoccrla un poco más, revisar las 
ideas que teneinos sobre ella y rellexionar so-
bre su corlservaciOn, 

El 'algarrobo blanco" (Prosopis a/ha Griseb.) 
perlencce a Ia familia de las Leguminosas o 
FahOceas, una de las truis grandcs e importantes 
fanilias do Angiospermas para Ia economfa 
mundial: hasta char entrc algunos do sus repro-
serilanics al poroto, Ia soja y ci manl (Burkart, 
1952). El noinhre "algarrobo". aplicado a di-
vt'rsas cspccies, cs de origen iirabe y fue usado 
por los cspanoics qi.tc reconucicron en estas 
plantas caracterlsticas muy similarcs a ]as dcl 
algarrobo curopeo (Ce;monja si//qua L.). un 
arlicd de Ia misma familia. Nuestros aborIgenes 
denoniinahan a los algarrobos "taco", que en 
qucchua quicre dccii' "Orho]", poniendo de ma-
nilicsto cI gran valor ciuc teni'an para clios; en 
otras palabras, era "ci Orhol" (Burkart, 1952). 
Esta dcnominacj6n ha caIdo en dcsuso, petu 
PCSISte en nonibres colslpuestos de uso popular 
para algunas especies do algarrobo, como "at-
pataco". 1,

tintitaco". "quiscataco". ctc. (Ruig. 
1993;   Galera, 2000), Los bottmnicos los uhican 
en el gén ero l'rosopis quo tiene 44 especics 
prOpias (Ic regioncs cOlidas y secas de Asia, 
Africa Y. sobre todo, America (Burkart. 1976). 
Ta Argentina es particularinente rica on cspc-
des: exisLen 28, estando su mayor concentra-
ciOn on Ia regiOn Chaquefla La cual. scgtmn los 
especialistas, representarla el centro de diversi-
licaciOn dcl genern (Burkart, 1976). En gene-
al, estas plantas presenlan Ia particularidad de 

scm IreatOfitas, es decir que crecen en relaciOn a  

napas freiicas do no ntms de 15 in de profundi-
dad, lo quo les permitc ocupar zonas con lu-
vias muy infeuiores a los rcquerilnientos nor-
males. AdeniOs, suclen scm rcsistentcs a Ia sali-
nidad y Ia alcalinidad dcl suelo. 

Sc han encontrado evidencias arqueologicas 
accrca dcl USC) de estas plantas por pueblos aho-
rIgenes americanos desdc hace casi 8.000 años, 
habiendo sido y sicndo actualmente, una im-
portantc fuenic do recursos on zonas tmridas y 
sc.miiIridas (Roiiz, 1993). Su utilizaciOn incluyc 
alinicntac.iOn humana, forraje, carpintcrIa, am-
incrfa, lintura, etc., asl como uso rcligioso, por 
to quo se dice que suministran at paisanc) "casa. 
pan y Vino''. 

El "algarrobo blanco" es un Orhol de hasta unos 
IS in de alio con trouco de 70-150 cm do diO-
metro. que Ilorece en prinuivera. Ct-eec natu-
ralincnte en toda el Orca ehaquctma do nucstro 
pals, asi como on Bolivia, Paraguay, Chile y 
Perci (Burkart, 1976). Es una do las niaderas 
autoctonas de mayor USC). Su coloraciOn rojiza 
se dcbc a Ia prcscncia de Laninos en gran pro-
porciOn. Su madei'a es de gran duieza y se uti-
liza para lena y en Ia fabricaciOn do posies, 
iciarcos, ventanas, telares, arados, norias, rue-
das, adoquines, toneles, horcones para ranchos, 
muehlcs rtmslicos y parquets. Con ella, se talla-
ron porlales, altares, ptmlpitos e imtmgcnes icli-
giosas (IC inuchas capillas colonialcs dcl Vi-
rreinato quo pueden admirarse en varias ciuda-
des do nuestro pals, como COrdoba, Santiago 
dcl Estcro, Tucumán, Saita y Jujuy. AdemOs, es 
un Orbot mellfcro muy visitado por himcnOpte-
ros nativos, entre otros insectos, los cuales ge-
neralmente colectan polen y nectar do SUS ho-
res (Hoc ci at.. 1995). 

Su fruto o "algarroba" es una vaina do forma 
variada, de unos 20 cm de largo c indehiscente, 
es decir Clue no se abre esponttmneaniente; las 
vainas caen at suelo y cventualmentc son inge- 
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ridas par animales quienes dispersan sus semi-
has. Cada aigarroha C()fltiCtlC flUnleroSaS semi-
las pcqucOas, chatas y lustrosas que, tostadas, 

pucdcn rccmplazar a] cal).). Las algarrohas tic-
ncn sahor duke y son comestibles, constitu-
yendo adcniás un excelenic forraje para ci ga-
nado. Sc sahc que Ia composiciOn de Ia alga-
rroha madura y scca contiene aproxiinadarncntc 
25-28% dc. glucosa, 11-1717o de almidOn. 7-
I I % de proteInas y 14-24% de ácidos orgarn-
cos, pectinas y ofras sustancias no nitrogcnadas 
(ef. Burkart. 1952). Dc estos frutos se ohitene 
una harina, a partir de Ia cual se prepara una 
aria sahrosa: ci "patay'', un alimcnio concen-
trado de grail valor nutritivo. Tamhión e.s posi. 
bic prcparar una hcbida iernicntada: Ia "chi-
cha" o ''uloja' (IC aigarroba. Por óitiino, se los 
uttlii.a con supuestos efectos medicinales COFflO 
analgesico, para tratar afecciones catarrales y 
disolvcr cálculos de Ia vejiga (cf. Roig. 19931). 

El augc dc los inuehies de algairoho en las 61-
tunas dcadas hechos de cjcmp[arcs naturales, 

atlo a su IfltCfiSO ernpleo Coma lena. ponen 
en serio nesgo a esla especle. En La zona cen-
tral dc Ia Argentina, individuos con ironcos 
rectos (Ic 8-10 111 dc altura en Ia actualidad re-
sultan may rams. dchido a quc se los carla pie-
icriblemcnte sabre los nlas hajos, dandose par 
It) tanlo una selccciOn artificial negativa. 

Una nc los supuestos ohstáculos para sil cuhti-
vo, que a so vcz juega en favor nic quiencs los 
explotan conlcrciainlente sill esfucrzo ni con-
ctcneja alguna, cs Ia suposición de qnic su nlesa-
rrollo es muy lento (Burkart, 1952). La verdad 
Cs que. si  bien hay diferencias entre las espe-
cics. estos arboles tienen un erecimiento sufi- 
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cientemcnte rpido coma para hacer su cultivo 
económieatiicnte posihie. Para ci caso particu-
lar del algarroho blanco, se eonoce clue un nr-
hal de 12-14 aflos alcanza una altura de 7-9 mu 
y tin diámetro del tronco de 16-26cm (Burkart, 
1952). Felker (1995), hasándose en varios Ira-
hajos previos de su autorla, menciona que ár-
holes de esta cspecie pucden crecer hasta ecrea 
de 2,2 in en altura por am), requiriendo un ma-
nejo supervisado del cultivo. Asimismo, en 
Piura (Perd) y baja condiciones de riego par 
gotco, algunos cjc mplares alcanzaron unos 
cuatrO metros de alto con copa muy densa en 
tres aflos (Galcra, 2000). 

Carnbiar Ia idea vigenle acerca de La iniposihi-
lidad de su cultivo y fomentar su plantación 
coma ornamental y/o forestal, scrIa ci primer 
paso para conl!'ihu;r it su conservación. Al 
mismo hicmnpo, debemos lamar Canciencia que 
a] comprar muehles a ariesanIas hechos de tir-
boles naturales contribuinios iridirectamenic a 
su desapariciOn, ya quc no son deniasiados los 
relictos de vegclación autáelona que aün (1UC 

dan en Ia region chaquena de COrdoha (Cabido 
y Zak, 1999). 

Sabre esla base, consideramos quc tralar estos 
teiflas on el aula, gencrando situaciones pro 
hlemdticas y discusiones quc ayuden a contra-
poner posturas, posibilitara Ia niodiuicaeiOn de 
esic punto de vista y hani a los aluinnos, en al-
guna medida, partieipes en Ia inacahable [area 
de preservar nuestra hiodiversidad. La familia-
ridad nie los estudiantes tanto con ci aigarroho 
coma con rnucbles y objetos hechos con 61, Ia- 
cihitar6 Ia tarea y permitirá que se involucren en 
ella. 
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