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Este disc ûo - elaborado por el estudiante de biologia de la Universidad Mayor de San Andrés:
Univ . Douglas Rivera - simboliza la cstrccha, dinàmica y permanente interrclacion de la naturalcza
verde con las culturas humanas, como en este casa por la riqu eza vegetal de la cual las comunidades
humanas cosechan tantos rccursos para la vida, el sustento y hasta el comercio. Ese vinculo ha
proyectado conjunciones de diversa indo le - desde m àgicas, rituales hasta una variada fuentc de
uso s (alimenticios, con strucci ôn, medicinales, artesa nales, entre otro s) - como cimiento para el
establecimiento de capacidades en pracesos de naturalizaci6n desde medio s naturales a medios
transformados, selcccién de las manifestaciones 6ptimas de sus productos (fruto s, semillas, hojas y
otros), plantaciones a mayor escala praductiva y varios otros esfuerzos manifiestos en las culturas
de los pueblos. Estàn implicitas las interacciones biol6gicas y ecol6gicas en la naturaleza .

El logo conjunciona la reali zaci6n de dos eventos cientificos - el Il Congreso Boli viano de Bot ànica
y el III Congreso Latin oamericano de Etnobiologia - que dimensionan var ias àreas tem àticas,
especialidades y àreas de trabajo.
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BOTAN ICA

Il C ongr eso Boliviano de Botânica
III Congreso Latinoamericano de Et nobiologia

La Paz, 11-13 octubre 2012

Antecedentes y contenido dei Congreso

Desd la rca lizac iôn dei 1 on6TfCSO de Bo t ànica en Cocha bamba (29-30 e octubre de 20 09) , se
postul é la rea lizaci ôn de I Il ongr eso Bol iviano de But ûn ica en La Paz para 20 12. El Comité
Organizador se co mpone de la Pr . iden ia (y vocal prés idente organizador de I III C ongre. 0

La ti noa rn r icane d e Etn ob iolo Jia . de la Sociedad Latinoam ericana de Ernobiologia) en 16niea
Moraes (La Paz , Uni versidad Mayor de Sa n An dr és), MSc. usana Arràzola (pastpre ident dei
antcrior co ngres o en Cochabamba), Lie. M ilton Fern àndez (Cochabamba. Uni ver sidad Mayor de
San Simo n), Lie. Ju lio R jas (Cobija, lJ niver idad Amaz6niea de Pando), Ing. Alejandro Araujo
(Santa Cruz. Unive rsidad Aut6noma Gabrie l René Moreno) y la Lie. Ma rtha Serrano (Sucre,
Uni vcrsidad Sa n Francisco Xavier de Chuquisaca).

Los obj eti vo s so n los sigu ientes:

1) Promover la discusi6n entre estudiantes, investigadores y agencias de financiamiento,
2) generar espacios de intercambio de experiencias,
3) actualizar los avances de la cie ncia botànica a nivel nacional dentro de las areas tem àticas y
4) facilitar la din àmica de investigaci6n sobre etnobiologia y etnoecologia de América Latina. Fue
convocada la participaci ôn a estudiantes de pregrado y po stgrado, investigadores y organizaciones
cientificas intcmaeionales para contribuir en ambos eventos.

Las areas tem àticas incluidas para el II Congreso Boliviano fueron :

- Floristica
- Biologia vegetal
- Morfologia y Anatomia
- Ecologia vegetal
- Conservaci6n in situ y ex situ
- Fisiologia vegetal
- Biogeografia
- Botànica econ6mica y etnobot ànica
- Biotecnologia vegetal

Mientras que para el II Congreso Latinoamericano de Etnobiologia incluyeron las siguientes :
- Etnobiologia y Etnoecologia de América Latina
- Conservaci ôn, uso y aprovecharniento econ ômico de recursos naturales
- Conocimiento local y usos directos
- Ética, politicas y desarrollo cientifico

Para la interacci6n permanente con los interesados y actual izar la informaciôn generada desde fin es
de la gestion 20 Il , se conform é la pagina web en que se en viaron los anuncios de los avances en la
organizaci6n: https :llsites.google.com/site/iicongresobotanicabolivia20 12/. Los datos de contacto
fueron:

Herbario Nacional de Bolivia (LPB)
Universidad Mayor de San Andrés
c/27 Cota Cota sin, Campus Universitario UMSA



Casilla 10077 - Correo Cen tral
La Paz, Bol ivia
Te l/fax 591 22774764
Email: IIcon l!fcsobotanica.boli ia201 2((l)umail.l:om

Conferencistas magistrales

El Congreso cont é co n seis conferencistas magistra les, cuyas contribuc iones realzaron las temàticas
re levantes de I evento. Agui se resumen las trayectorias de cada uno de los invitados .

Ximena Cadima Fuentes,
MSc.

Ha publicado cerca de 30
articulos cientifico s

Daniel Larrea Alcazar,
PhD.

Dir eetor dei Dcpartam ento de
Ciencias de la Fundaci ôn Amigos
de la Natura leza, Santa Cruz,
Boli via

Expcricncias en los patrones
gcogràficos de la vegctacion en
Bolivia y el Ncotr ôpico, el
funci onarniento de corn uni dadcs
vegetales y la bio logia
reproductiva de espccies que sc
dcsarro llan en arnbicntes con
cstr és ambicntal, y el impacto de
las acti vidadcs huma nas;
rniembro de la Red Amazon ien de
Informacion Socioambienta l
Georrefercneiada (RAISG) y de
la Red Naciona l de Biodivers idad
(R NB ); Doccncia un ivcrsi ta ria

Ma estria en Ecologia y Biologia
Evolutiva, Universidad de Ch ile,
Chi le y Dociorado en Ecolog ia
Tropical, Un ivers idad de Los
And es en Mérid a, Vene zuela ;
formaci ôn en biologia 
Univcrsidad Mayor de San
Andr és, Bol ivia

Lie. Alfredo Fuentes

Ha pub licado 15 artieulos
cientificos y 10
informes/compi lae iones de
trabajos

Doc torante de la Univers idad
Aut ônornade Madrid, Espaüa;
formaciôn en biologia 
Univers idad Aut ônoma Gabriel
René Moreno, Bo livia

Experiencias en la flora de
Boli via co n énfasis en bosques
montanos de Yungas y bo sques
seeos de i Chaco y Chiquitania;
Coordinador Proyecto Inve ntario
Floristieo de la Region Mad idi;
Taxonornia de Apoeynaceae s.
str ., Araliaceae, Bignoniaceae,
Cactaeeae, Cunoniaceae y
Lauraccae de Bolivia;
Geobotânica y biogcografia:
Caracterizacion y map eo de
vcgetacion; inve ntario de
briofitas; Bot ànica econ ôrnica:
Docencia univ ersitaria

Inv estigador Asociado - Herbar io

Naeional de Bo livia (Instituto de
Ecologia, Universi dad Mayor de

San Andrés) & Mi ssouri
Botanical Garden, La Paz, Boli via

articulos
9

de

Ha publieado 6
cientificos y
informes/eompiJaciones
trabajo s,

Experiene ias en ma nejo ,
conscrvaci ôn y uso sostenible de
tubérculos y raices andinas:
Conservaci ôn com plerne ntaria in
situ y ex situ de especies
si lvestres de papa de Bo livia ;
Prospecci ôn, conservaci én in situ
y uso sostenible dei tomate de
ârbol (Solanum betaceum) ; uso de
diversidad genétiea de papas al
ca mbio climàtico; recursos
ge né ticos de Lycopersicon;
agrobio divers idad y b iotecnologia

Coordinadora de Recursos
Genéticos -Fundacion para la
Promoci ôn e Invcstigaciôn de
Produetos Andines, Cochabamba,
Bolivia

Doctora nte de la Univers ida d de
Wageningen. Holanda; formaci ôn
en ingenierie agron ômica
Universidad May or San Simon,
Bolivia



Dr. Arturo Argueta
Villamar

Invest igador en el Centre
Regi on al de lnvcstigac ioncs
Multidisc ip!inarias de la
Univers idad Nacional Aut6noma
de México, OF, México
Pre sident e de la Asociacion
Etnobio l ôgica Mexicana (20 12
2014)

Maestria y Ooetorado en Cienc ias
(Biologia) , Univcrsidad Nacional
Aut ônoma de Méxicu y
Diplornado de Estudios
Avan zados en Medio Ambicntc y
Desa rroll o Sustcntablc por El
Co legio de México, M éxico;
formaciôn en biologia

Expericncias en los sistemas de
sa be res indigenas , las rel ac iones
soc iedad-na tura leza, la hist oria de
las ciencias, la epi sternologia de
las ctn ociencias, los sa bcres
locales y el di àlogo de
sabcrcs.Et nobio logia,
Etnozoolog ia Etnoeco logia,
Med icina trad ic ional y Sa be res
locales, con los pueblos
Chinan teco , Totonaco, Kikap ù y
Tohono O'odham, P'urhépccha de
Michoac ân, México ; Historia de
la Biolog ia: procesos dc la
recepci ôn e intro ducci6n dei
darwinismo en Amé rica Lati na,
con especial én fasis en Bo!i via y
México

Ha publicado 35 libros, ha escrito
22 capitulos de lib ros, 28
artic u los en revistas y 14 artic ulos
en mernonas.

Lie . Mauricio Vargas
Clavijo

Maestran te de Postgrado en
Ma neju de Fauna Si lves tre y
Acuatica de la Univcrsidad
Nacional Experimental de los
Llanos Occidentales Ezequie l
Zamora, Guanarc, Venezuela;
fo rrnaci én en b iologia,
Universidad Oistrital Francisco
José de Ca ldas, Co lombia

Expcriencias en historia, cco logia
y etnoentomologia de los insecte
palo (l nsecta: Phasmatodea) de
Co lombia; Apoyo al
cmpodc ramiento de corn unidadcs
indige nas a través de las Rcdes
Soc ialis tas de Innovaci6n
Product iva (cria de abejas sin
aguij6n y p iscicultura) en
Venezue la; guia de eco turismo y
turis mo pedag ôgico; Prom otor deI
conce pto de pat rimon io
zoocultura l; idca que hoy dia
imp lementa en va rias
investigacio nes de etnozoologia y
patrimon ialidad ; Ooeencia
universitaria

Ha publicado 5 artic ulos
cie ntificos, 4 Iibros, 5 capi tu los
de 1ibros y 10 informes, trab ajos
técnicos y otros

Dr. Ari de Freitas Hidalgo

Invcstigador de la Fac ultad de

Ciencias Agricoles de la

Universidad Federa l de

Amazonas, Manaus, Bras il;
pos tdoctoran te de la Universid ade

Es tadual Paul ista. Sao Pa ulo ,

Brasil

Ex pcriencias en ct nobot ànica,

domesticaci6n de las plantas,

plantas med icinales. fru tos
nativos amaz ônicos; fonnaci6n en

agronomia; Doccncia

universi taria

Ha publ icado 8 articules. 5
cap itu los de libro y es ta ed ita nd o
un !ibro para 2012

Tamb ién contamos con la participaci6n de tres especialistas para presentaci6n de
microconferencias:



- Sebastian Tello, PhD (Center for Conservation and Sustainable Development, Missouri Botanical
Garden, St. Louis, USA) et al. "Efectos de gama-diversidad y muestreo en la beta-diversidad a
10 largo de un gradient elevacional en la regi6n de Madidi (Bolivia)", ârea temàtica floristica.

- Dr. Fabien Anthelme (Institut de Recherche pour le Développement - IRD, Montpellier, Francia)
& Dr. Olivier Dangles, "Interacciones entre plantas en la zona tropical alpina de Sudamérica" ,
àrea ternâtica ecologia vegetal.

- Dr. Eglee Zent (Laboratorio de Ecologia Humana, Instituto Venezolano de Investigaciones
Cientificas, Estado Miranda, Venezuela), "Ecogonia Jodï en Amazonas de Venezuela", area
ternâtica ètnobiologia y etnoecologia de América Latina.

Eventos satélite

El Congreso ha convocado a eventos satélite, consistentes en simposios y mesas redondas. Los
simposios son sesiones que se centran en un te ma 0 problema de interés comùn, que sera el objeto
de las intervenciones de los participantes 0 ponentes en el mismo y podr àn generar conclusiones
basadas en las ponencias . Mientras que las Mesas Redondas se centran en un tema 0 problema,
dinamizadas en base a la discusiôn y debate de los participantes; podràn generar conclusiones
derivadas deI debate y que posicionan al grupo que particip é en ellas. Ambos eventos contaron con
el respaldo de un instructivo para facilitar el funcionamiento de ellos.

SIMPOSIOS

"La etnobot ànica en Bolivia: Del pasado hacia el futuro y sus desafios" Coordinadoras : MSc.
Susana Arràzola (susana arrazo\aréi vah D.C lm) & MSc. Narel Paniagua
(nvaro lavlIfayah . '. )

"Produccion y manejo de palmeras" Coordinadora: Dra. Monica Moraes R.
(monicamorac ·4:Civgmuil .col1l)

"Gestion sostenible de la diversidad biocultural en América Latina : Retos y potencialidades"
Coordinadores: Dra. Sarah-LanMathez-Stiefel Co arah-lan.Sticfelfa cdc.unibe.ch), Dr. Stephan
Rist C· lep h n.rislCàkde.unibc. h) & Dr. Freddy Delgado (freddydd gado(lIJlIgnJco.org)



" Aproximaciones temporales en la interrelacion entre seres humanos y plantas" Coordinadoras:
Dra. Veronica Lema (vs lCma{{f; {! ll1ail.com), Dra. Ma ria Leli a Pochettino
(pochettIT fen ym .unl p.edu.ar ) & Dra. AnaH. Ladi o (aladio2002 (cV,yahoo.com.ar)

" Etnomicologia en Latinoamériea: (,para gué y para qui én?" Coordinador: Dr. Felipe Ruan Soto
(ruansoto@yahoo .com.mx)

" Sisternas agroforestales tradieionales e ind igenas de Latinoamérica y su diversid ad biocultural"
Coordinadoras: Dra. Ana Isab el Moreno (naka r i (a~oi k () s . unam . mx) & MSe. Mariana Vallejo
Ramos (mvalle jo«ù,oikos.unam.mx)

MESAS REDONDAS

"Los estudios etnoparasitol ôgicos en Latin oamérica: Avances y reto s" Coordinador: Dr. Eraldo
Medeiros (eraldont(ù),hotmail .co m)

"Manejando saberes: La etnoecologia en los conflictos socioambientales" Coordinador: MSc.
Emmanuel Duarte Almada (al maùaccac@Dgmail.com)

"Etnozoologia de camélidos andinos" Coordi nadora: Dra. Bibiana Vila (bibianavila@ gmail.com)
"Etnobiologia un medi o para el respeto a la diversidad cultural y biologica" Coordinadores: Eraldo

Medeiros Costa Net o (era ldontCa2hotma il.cllll1), Paola Mojica (pa ola.m oj ica5@ gmail.com) &
Gra ce Margarita Talero (mar ar iLa.talrnar all.!ma il.com)

"É rica, etnobiologi a e inves tigac iôn partieipativa" Coordinadora: Dra. Sarah-LanMathez-Stiefel
(Sa rah-lan.Stiefcl(iv,cdc.unibe. eh)

" Re union de herb arios de Bolivia" Coordinadora: Lie. Rosa Isel a Meneses
(direcc ion .herbario bolivia@gmail.com)



PREMIO MARTIN CA.RDENAS

El Ingeniero Agr6nomo Martin Cârdenas Hermosa, bot ânico y
naturalista, fue reconocido coma el primer boliviano que describi6
nuevas especies de plantas para la ciencia y asi, su vocaci6n 10 situa
coma el primer bot ânico cientifico en documentar la flora de Bolivia
en base a numerosas expediciones y publicaciones realizadas. Naci6
en 1899 y muri ô en 1969. Fue Bachiller en Ciencias y Letras en 1918,
recibio una beca en el Instituto Normal Superior de La Paz e ingres6 a
la secci6n de ciencias naturales y quimica. Inf1uy6 en su orientacion
hacia la bot ânica el Profesor Corsino Rodriguez, que fue alumno en
Chile deI botanico alern ân Federico Yohouw. Siendo estudiante
recolectaba especîmenes en Cochabamba y acudia a las bibliotecas
para su informaci6n te6rica. En un pais carente de instiruciones cientificas, fue adquiriendo
una rigurosa formaci6n, gracias a sus acertadas iniciativas. En mérito a su desempefio, la
Academia Naeional de Ciencias de Bolivia 10 invito como académieo de numero y ocupo la
mesa H.

En 2009 - cuando se realiz6 el l Congreso Boliviano de Bot ânica en Cochabamba - la
asociaci6n Martin C ârdenas instituyo por primera vez la otorgaci6n del reeonocimiento
"Martin Cârdenas" a bot ânicos nacionales y extranjeros en virtud a su contribucion sobre el
avance cientifico bot ânico. Esta premiacion fue otorgada a los siguientes botânicos: Raul Lara,
Roberto V âsquez, Gonzalo Navarro, Stephan Beek y Michael Nee.

En base a la preparaci6n dei II Congreso (visitar la pagina web:
http s://sites.google.com/site/ücongresobotanicabolivia2n121) - aprobado
en Cochabamba para ser organizado durante la gesti6n 2012 en La Paz
- se continuo con la premiaci6n de bot ànicos con el reconocimiento
"Martin Càrdenas" en la clausura de este importante evento nacional.
La Academia Nacional de Ciencias de Bolivia - auspiciador del
Congreso y con larga data en el apoyo al desernpefio institucional en

que acompafia los procesos de consolidaci6n y crecimiento de la ciencia en Bolivia, contribuy6
en el realce del II Congreso Boliviano de Botânica con la entrega de reconocimientos a
bot ànicos destacados de Bolivia, en base a la propuesta planteada por el Comité Cientifico deI
Congreso. La premiaci6n consiste de una plaqueta en vidrio sobre madera y la entrega de un
certificado con membrete de la ANCB, reconociendo el premio "Martin Cardenas" a
bot ânicos de staeados de Bolivia.

Se ha determinado la siguiente lista para la entrega dei Premio Martin Cardenas yser
reconocidos coma bot ànicos destacados de Bolivia durante el II Congreso Boliviano de
Bot ânica en La Paz:

• Lie. Alfredo Fuentes (Bi610go, doctorante, Herbario Nacional de Bolivia, La Paz)

• Dra. Marielos Pefia (Bi610ga, Insrituto Boliviano de Investigaci6n Forestal, Santa Cruz)

• Dr. Daniel Larrea (Bi610go, Fundaci6n Amigos de la Naturaleza, Santa Cruz)

• Ing. Agr. Hiberth Huaylla (Agr6nomo, doctorante, Herbario del Sur, Sucre)



Comlslon general de logistlca

Lie. Isabel Loza
Herbario Nacion al de Bol ivia

Lie. Maritza Cornejo
Herbario Nacional de Bol iv ia

Lie. Fabiola Montoya
Herba rio Nacional de Bol ivia

Univ. Eliana Quispe
Herbario Nacional de Bol ivia

Comlslon excurslones postcongreso

Lie. Freddy Zenteno
Herbario Nacion al de Bolivia

Lie. Alfredo Fuentes
Herbario Nacional de Boliv ia

Dr. Stephan Beek
Herbario Nacional de Bol ivia

Univ. Serena Aehâ
Herbario Nacional de Bolivia



Grapo de volantarlos - carrera de Biologie

Univ. Juan Carlos Peiiaranda
Univ. Ruth Nina Huanca
Univ. Marra Alejandra Sardan Briancon
Univ. Viviana Andrea Vargas Escobar
Univ. Claudia Sofia Miguez Gamarra
Univ. Veronica Lazo Sandoval
Univ. Richard Villegas
Univ. Andrea Morales Rivero
Univ. Cristian Vargas Mercado
Univ. Vara Fernéndez Valdez
Univ. Angela Teran Pericon
Univ. Emmilce Morrillas Agreda
Univ. Eliana Quispe Hilari
Univ. l\1aida Justo Chipana
Univ. Mariela Escobar Térrez
Univ. Rosa Sanabria Gutierrez
Univ. Alexander Flores Arzabe
Univ. Viviana Choque Tola
Univ. Belen Escobari Vargas
Univ. César Mayta Rocabado
Univ. Cecilia Lôpez Alipaz
Univ. Mariela Yapu Alcazar
Univ. William Salas
Univ. Liz Helen Romero P.
Univ. Estefanla Gutierrez R.

Personal administrativo dei Instituto de Ecologia

Lic. Sulema Castro Socompi
Margot Lazo de la Vega
Eduardo Soliz Lôpez
Nadia Zegales Jarro
Dagner Mercado dei Castillo
Ricardo Poma Valencia
Alejandro Apaza Choque

Personal administrativo dei Herbario Nacional de Bolivia

Edgar Mayta
Angélica Velàsquez Aquise



Marielos Peüa

Daniel Larrea

Alfredo Fuentes

Hiberth Huaylla



RESÛMENES DE PONENCIAS
(incluye conferencias magistrales y microconferencias)



Area tloristica

CONFERENCIA MAGISTRAL

1
Contribuciones taxonémicas al conocimiento de la tlora y vegetaclén de Bolivia

Fuentes, A. F.!,2*, P. M. Jergensen", S. G. Beck!, F. S. Zenteno-Ruiz', R. Lara', R. 1. Meneses', A.
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Bolivia se encuentra entre los 20 pais es megadiversos del mundo y entre los 15 con mayor
diversidad de plantas vasculares, atribuido a una amplia variacién geomorfolégica (llanuras
aluviales, Escudo Precâmbrico Brasilefio, serranias chiquitanas y Andes), climatica (bioclimas
pluvial, estacional y xérico) y biogeogràfica (regiones andina, amazônica, brasilefio-paranense y
chaquefia). Pese a su diversidad vegetal, es el ûnico pais sudamericano y uno de los nueve a nivel
mundial, que carece del tratamiento de su flora, 10 cual podria favorecer en la aplicaciôn de medidas
efectivas para su conservaciôn. Mediante analisis de datos de colecciones de plantas bolivianas en
bases de datos del Herbario Nacional de Bolivia y del Missouri Botanical Garden, junto al borrador
del catàlogo de plantas vasculares de Bolivia, asi como la revisiôn de literatura sobre taxonomia de
plantas neotropicales, evaluamos el estado de conocimiento de la flora a nivel taxonômico,
geogràfico, unidades mayores de vegetacién y en àreas protegidas. El catàlogo prelirninar tiene
14.866 especies en 2.770 géneros y 283 familias (hasta agosto del 2012), repartidas en 13.635
especies de angiospermas (2.630 géneros/240 familias), 39 gimnospermas (18/9) y 1.192
pteridofitas (128/34). Considerando el estimado de 17.367 especies para el pais (Davis et al. 1997),
faltaria registrar todavia un 17% de nuestra flora, cuya mayor parte probablemente se encuentra en
el hotspot de vegetacién de los Yungas, en las âreas protegidas de Madidi, Apolobamba, Isiboro
Secure y Carrasco. Aplicando una escala cualitativa de valoracién del conocimiento taxonémico
que considera la existencia de tratarnientos para Bolivia, paises vecinos 0 el Neotrôpico tenemos
que 105 familias (14% del total de especies) se encuentran en las categorias de bien a muy bien
conocidas, 107 (42%) son medianamente conocidas y 71 (44%) son familias mal-muy mal
conocidas; en las dos primeras categorias apenas Il familias cuentan con tratamientos taxonômicos
a nivel de Bolivia y 96 han sido tratadas en monografias generales para Sudamérica 0 el neotrépico;
mientras que en las dos ûltimas categorias se encuentran familias con elevado nûmero de especies,
como Asteraceae (1.205), Rubiaceae (430), Malvaceae (402), Cyperaceae (340), Melastomataceae
(235) y Euphorbiaceae (324), que requieren mayor esfuerzo de trabajo taxonémico. La densidad de
colecciones se ha incrementado hasta a1canzar el doble en los ûltimos 10 afios, pasando de 0.15-0.3
colecciones/km'; sin embargo, todavia estamos lejos de a1canzar el minimo de una coleccién por
kilômetro cuadrado para una cobertura aceptable de colecciones botànicas. A escala departamental,
la densidad de colecciones varia entre dos extremos: De 0.03 en Santa Cruz a 0.32 en Tarija.
Considerando las mayores unidades de vegetacién, los Yungas tienen la mas alta densidad de
colecciones (L'km'), seguida de los valles secos (0.5), bosque boliviano-tucumano (0.42), campos



cerrados (0.32) Y bosque chaquefio montano (0.24); en otro grupo con densidades de colecciôn muy
bajas e inferiores a 0.07/km2

, se encuentran el bosque chiquitano semideciduo, sabanas amazônicas,
bosque chaquefio seco, sabanas del norte de Beni y la puna seca. Las unidades de vegetaciôn mas
ricas en especies son los Yungas (35% de la flora total), bosque hùmedo (26%), valles secos (15%),
bosque chiquitano semideciduo (13%) y campos cerrados (10%). Los Yungas destacan ademâs por
tener la mas elevada relaciôn especies/àrea, mas de un tercio de la flora de Bolivia se encuentra
contenida en esta unidad de vegetaciôn que corresponde al 5% del territorio naciona1. Las àreas
protegidas nacionales con mayor numero de especies de plantas son los parques Madidi (ca. 8.244),
Noel Kempff Mercado (4.000), Amboré (3.500), Isiboro-Secure (3.000) y Carrasco (3.000), aunque
considerando la diferencia entre el numero de especies estimado y registrado, los que requieren mas
esfuerzos de inventario son Otuquis, Isiboro-Secure, Carrasco, Manuripi-Heath y Pilon Lajas. Hay
un constante descubrimiento y descripciôn de especies nuevas en proyectos recientes de inventario
en la region Madidi, valles secos y cerrados de Bolivia, en los cuales se han reportado entre 50-160
y en general cuando se realizan tratamientos de taxones bolivianos en la gran mayoria de los casos
se describe especies nuevas. En cuanto a capacidades taxonômicas, existen 10 herbarios en el pais,
de los cuales solo cuatro estan registrados en el Index Herbariorum y son los que tienen colecciones
mejor establecidas y cuentan con recursos minimos de personal e infraestructura para mantener su
funcionamiento. Finalmente, el numero de taxônomos bolivianos (en sentido estricto, los que
describen 0 han descrito especies) es escaso, existen 27 registrados en el International Plant Name
Index, de los cuales 15 trabajan mas 0 menos activamente en taxonomia, aunque solo cinco cuentan
con una posiciôn laboral permanente. Si bien han habido avances sustanciales en el conocimiento
taxonémico de nuestra flora en los ùltimos afios, existen todavia vacios y falencias que necesitan ser
subsanados. En primera instancia es urgente enfocar esfuerzos en la realizaciôn de colecciones
botânicas, dadas las aceleradas tasas de deforestaciôn que se han incrementado en los ùltimos afios.
Debe mejorar la densidad de colecciones en Bolivia, concentrando esfuerzos en unidades de
vegetaciôn y àreas protegidas menos conocidas floristicamente. La informaciôn sobre colecciones
de plantas se encuentra dispersa en los herbarios y en bases de datos no necesariamente
estandarizadas, que dificulta en gran medida su empleo en actividades de conservaciôn; por ello es
imperativo coordinar esfuerzos para establecer un solo sistema a nivel nacional para facilitar su
flujo y manejo. Por ultimo, es necesario que los herbarios nacionales reactiven e incentiven los
trabajos taxonômicos coma una de sus actividades primarias, involucrando activamente a
taxônomos jôvenes para estudiar una de las floras menos conocidas de Sudamérica.
Palabras clave: Bolivia, conocimiento, flora, taxonomia.
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La ~-diversidad tipicamente decrece con un incremento en latitud 0 elevaciôn. Gradientes en ~

diversidad pueden resultar a partir variacién en caracteristicas de las especies 0 de las regiones, 0 la
fuerza de los mecanismos de ensamblaje de comunidades (p.e. filtros de habitat). Adicionalmente,
cuando hay fuertes cambios en el tamafio de la fuente regional de especies, cambios en ~-diversidad

pueden resultar simplemente de un muestreo aleatorio. En este estudio, investigamos en qué
proporciôn los gradientes elevacionales de ~-diversidad estàn influenciados por la variaciôn en y
diversidad y el muestreo aleatorio. Para esto, utilizamos informacién sobre la distribuciôn de >2.600
especies de plantas lefiosas a 10 largo de un gradiente elevacional (250-4.300 m) en la regiôn de
Madidi (Depto. La Paz, Bolivia). Comparamos el gradiente empirico de ~-diversidad, con el
predicho por un modela de simulaciôn en que las comunidades son una muestra aleatoria de la
fuente regional de especies. Estos anàlisis fueron repetidos a dos escalas espaciales. A escala
pequefia (entre sub-parcelas), encontramos que la ~-diversidad decrece con la elevaciôn. A escala
grande (entre parcelas), la ~-diversidad tiene un pico a elevaciones intermedias (~1.900 m). Por su
parte, el modelo de simulaciôn predice un decrecimiento monoténico de ~-diversidad con la
elevaciôn. Una vez que los efectos deI muestreo son removidos, los gradientes de ~-diversidad son
todavia significativos (p<O.OO1), pero cambian considerablemente en forma. A escala pequefia, las
diferencias entre valores observados y predichos (B-desviaciones) tienen un pico a eIevaciones
intermedias (~2.l00 m). Sin embargo, la relaciôn con elevaciôn es muy débil (R2=0.06). Por el
contrario, las ~-desviaciones tienen una relaciôn muy fuerte con la elevacién en la escala grande
(R2=0.75) y muestran un claro pico a elevaciones intermedias (~1.900 m). Concluimos que la
variaciôn en y-diversidad y los efectos de muestreo no son suficientes para explicar el gradiente en
~-diversidad. Sin embargo, nuestros anàlisis demuestran que existe un efecto, que la importancia de
éste cambia con la escala y que la importancia de los procesos no-estocàsticos tiene un pico en
elevaciones intermedias.
Palabras clave: ~-diversidad, y-diversidad, elevaciôn, fuente regional de especies, Madidi.

PONENCIAS

3
Estado de conocimiento de la ficotlora boliviana

Cadima, M., E. Fernàndez", G. Rodriguez, A. Castillo, K. Ustariz, G. Ayala & S. Villafan
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La variabilidad geogràfica y ecolégica de Bolivia determina la diversidad de ecosistemas acuàticos
con su respectiva biota, en especial las algas que son los principales productores primarios y
exceIentes bioindicadores de la calidad dei agua, que por falta de informaciôn no son utilizadas en
su real potencial. Ante la pobreza de conocimiento de la ficoflora, se plantea presentar una sintesis
deI estado actual de conocimiento de la riqueza algal. A partir de 1980, se iniciô la colecta de algas
en diferentes ecosistemas de Cochabamba y Beni, posteriormente se muestreô en toda Bolivia. La
conservaciôn e identificacién de las muestras se realizé empleando protocolos estàndares y
bibliografia especializada. Se cuenta con alrededor de 700 muestras hùmedas, 10.000
microfotografias y 2.000 dibujos a escala. A la fecha se analizaron 400 muestras y la informacién se
organizé en bases de datos excel. Se identificaron 3.820 especies, 403 géneros, 90 familias y 14
clases. Entre las cinco familias con mayor riqueza especifica estén Desmidiaceae con 33.1% (1.233
especies), Euglenaceae 14.5% (538 especies), Naviculaceae 7,7% (287 especies), Scenedesmaceae
4.2% (155 especies) y Oocystaceae 3.4% (127 especies). Se reportan 2.795 taxa (73.2%) a nivel de
especie, variedad y forma, mientras que 1.025 (26.8 %) corresponden a taxa indeterminados. El alto
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porcentaje de algas indetenninadas denota que muchas especies podrian ser potencialmente nuevas
para la ciencia, por tanto se resalta la importancia de ampliar los estudios de este valioso recurso
para planes monitoreo, aprovechamiento, bioindicaciôn y otros. La informaciôn aùn es prelirninar.
Palabras clave: Bolivia, conocimiento, ficoflora.
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Distribucién y riqueza especifica de Zygnematophyceae (Viridiplantae, Streptophyta) en la
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La riqueza y distribucién de las algas de la clase Zygnematophyceae esta estrechamente relacionada
a condiciones fisicoquimicas especificas, tales coma bajas concentraciones de calcio y magnesio,
baja salinidad, pH ligeramente àcido y baja conductividad eléctrica. Los ambientes acuàticos de la
subcuenca del Rio Iténez, presentan tales caracteristicas, siendo ambientes relativamente pristinos.
A esta se suma la presencia de tres tipos de aguas amazénicas segùn su contenido de nutrientes:
blancas, claras y negras, confiriéndole a la cuenca gran importancia cientifica. Son pocos los
reportes sobre este grupo algal en Bolivia, por 10 que el presente trabajo pretende contribuir al
conocimiento especifico e infraespecifico de las Zygnematophyceae y detenninar si la estructura de
su comunidad puede reflejar diferencias entre los tipos de aguas en la subcuenca del Rio Iténez y
sus principales afluentes. Se estudiaron 25 cuerpos de agua, las colectas e identificaciôn fueron
realizadas en base a literatura especializada. Se encontraron 562 taxa pertenecientes a 3 familias. La
riqueza especifica de Zygnematophyceae, estuvo relacionada con el tipo de agua, siendo mayor en
aguas negras (418 taxones; Rios San Martin y Paraguà), siguiendo en importancia las aguas claras
(257 taxa; Iténez) y con una menor representaciôn las aguas blancas (Rio Blanco con 207 taxa e
Itonamas y Machupo con 10 representantes). Nuestros resultados mostraron no solo la elevada
riqueza de este grupo algal, citando 460 taxa por primera vez para la zona, sino también su uti1idad
para evidenciar patrones de variaciôn regional, caracterizando el tipo de aguas en el que se
desarrollan.
Palabras clave: Algas, biogeografia, Bo1ivia, Iténez, Zygnematophyceae.
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Compeslciôn y distribuciôn de briéfltas en dos ambientes ecolôgicos, a tres niveles

altitudinales en la region yunguefia dei Municipio de Independencia (Cochabamba, Bolivia)

Linneo, 1.1.*
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La presente investigaciôn se realizô en la region yunguefia del Municipio de Independencia
Cochabamba, se instalô 6 transectos de 50 ID de largo x 2 m de ancho, en gradientes altitudina1es de
2.900, 3.100 Y3.300 m, dos por nivel altitudinal; uno en sitio con bosque y otro sin bosque, con el
propésito de observar efectos de la pérdida de cobertura boscosa sobre las briôfitas, Se registré 151
especies de briôfitos: 1 antocero, 50 hepàticas y 100 musgos, todas incluidas en 40 familias y 86
géneros. Las mas representativas son Bryaceae y Lejeuneaceae, en familia; Plagiochila y
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Pogonatum, en género y Pogonatum perichaetiale y Plagiochila sp. 1 en especies. Para tener la
diversidad total se debe incrementar el esfuerzo de trabajo de 9-19 transectos. Segùn los indices
ecolégicos aplicados (Shannon-Wiener, Simpson y Sorensen) el T-2 en sitio con-bosque y T-6 en
sitio sin-bosque son los mas diversos. Todos los transectos tienen una relaciôn menor al 43%. El
anàlisis por ambiente y altura muestra diferencias en el establecimiento de las comunidades. Se
manifiestan 3 categorias de cobertura de briéfitas. Se registraron 8 hàbitos de crecimiento siendo
suelo y corteza los mas frecuentes. En formas de vida se identificaron 10 tipos, pero en general son:
césped, trama, entramado y tapiz. Del total de especies 21.19% fueron fértiles. Ahora la Provincia
Ayopaya cuenta con 220 especies de briôfitos. Se tiene importantes registros en familia, géneros y
especies, y se evidencia que con la pérdida de cobertura boscosa, mas deI 60% de especies de
briéfitos desaparecen.
Palabras clave: Ambientes ecolôgicos, Ayopaya, briôfitas, composici6n, Yungas.
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Helechos y licôfitos de los Yungas dei Ichilo y Piray-Rio Grande (Bolivia)
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El sector de los Yungas del Ichilo y las primeras estribaciones de los Yungas del Sector Piray- Rio
Grande (Bolivia) son de gran importancia puesto que constituyen el limite meridional de la
provincia biogeogrâfica de los Yungas en Sudamérica, y tienen ecosistemas biodiversos. En este
trabajo se presenta un anàlisis de la diversidad de helechos y licôfitos mediante la colecta en 48
parcelas de 400 m2 y estudios previos realizados por otros investigadores. Los habitats muestreados
corresponden a bosques, quebradas, pastizales, paredes rocosas y bordes de carretera que se hallan
en un rango altitudinal de 290-3.950 fi. Se registraron 27 familias, 99 géneros y 837 especies. Las
familias con mayor riqueza de géneros fueron Polypodiaceae 19 (19.2%), Pteridaceae 15 (15%) Y
Dryopteridaceae 14 (14.1%). Las familias con mayor riqueza especifica fueron Dryopteridaceae con
218 (26.2%), Polypodiaceae 192 (22.9%), Hymenophyllaceae con 66 (7.9%), Aspleniaceae con 60
(7.2%) Y Thelypteridaceae con 54 especies (6.5%). Del total de especies 621 (74.2%) fueron
identificadas a nivel de especie, mientras que 216 (25.8%) corresponde a taxa c1aramente
diferenciados a nivel de morfoespecies. Esta alta riqueza especifica es comparable 0 esta por
encima de aquella reportada en otras zonas de los Andes, por tanto esta zona merece especial
atenciôn de cara a la conservaciôn de helechos y licôfitos.
Palabras clave: Diversidad, helechos, licéfitos, Yungas.
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Tratamiento taxonémice de las especies de Podocarpaceae en Bolivia
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El presente estudio es una revision taxonémica de las Podocarpaceae de Bolivia, con el objetivo de
mostrar las diferencias morfolôgicas de las especies y géneros presentes en el pais. Para esto se
visitaron los herbarios de Cochabamba, Chuquisaca, La Paz y Santa Cruz, ademàs se efectuaron
viajes a los bosques montanos andinos deI pais para coleccionar especimenes fértiles y tomar datos
adicionales sobre morfologia habito y ecologia. Con el propésito de respaldar la diferenciaciôn
entre las especies de Podocarpus, el género con mas especies, se realizaron analisis multivariados
de 75 variables por espécimen (37 de caracteristicas reproductivas y 38 vegetativas), utilizando el
entomo R. A partir de la revision de 417 colecciones se han logrado registrar tres géneros y 12
especies para el pais, de las que el mas complejo de identificar fue el género Podocarpus. el cual
presenta nueve especies, seguido por Prumnopitys con dos y Retrophyllum con una. Se elaborô una
clave botànica para diferenciar los géneros y dos para identificar las especies tratadas. Los
resultados del anàlisis de clasificacion y de ordenacion muestran que las especies del género
Podocarpus presentan una diferenciacién morfologica basada en caracteristicas vegetativas, las
cuales respaldan la separaciôn taxonémica. Basados en nuestros resultados se restablecen las
especies Podocarpus ballivianensis y P. ingensis, sinonimizadas por Farjon (2010). Adicionalmente
mediante el material coleccionado en este estudio, se describen por primera vez los estrôbilos
femeninos de P. ballivianensis y P.celatus, asi como del estrôbilo masculino de P. rusbyi.
Palabras clave: Bolivia, Podocarpaceae, taxonornia.
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Sinopsis de Prunus (Rosaceae) en Bolivia
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Los estudios recientes de Prunus de la familia Rosaceae en América han descubierto que el numero
de especies de este género estuvo infravalorado en las regiones tropicales, estimandose actualmente
unas 120 especies nativas en el neotrépico, en contraste a las 60 registradas anteriormente. Rasta
2004, para Bolivia se tenian registradas 12 especies nativas, sin embargo los estudios escasos en
este género y la diversidad de habitats del pais llevô a pensar que podrian existir muchas mas. El
objetivo de este trabajo es documentar el estado actual de las especies de Prunus en Bolivia. Este
trabajo es parte del estudio de la sistemàtica de este género, para el cual se realizaron tres revisiones
de 250 especimenes en el Herbario Nacional de Bolivia, asi coma fotografias y material de otras
instituciones. Encontramos 36 morfoespecies diferentes, de las cuales 19 son consideradas especies
consistentes y existe material suficiente para su inclusiôn en un tratamiento taxonémico.
Redefinimos dos especies por sinonimia (P. brittoniana y P. huantensisï, documentamos seis
reportes nuevos (P. antioquensis, P. pleiantha, P. rotunda, P. williamsii, P. brasiliensis, P. ruizii) y
encontramos Ulla especie nueva para la ciencia en la regiôn Madidi, la cual esta en proceso de
descripcién. La ecologia y distribuciôn de las especies de Prunus nativas en Bolivia son factores
muy importantes para la definicién de los limites entre las especies, pero la morfologia no deja de
ser esencial cuando se trabaja con este género.
Palabras clave: Bolivia, especiaciôn, morfometria, Prunus.
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El género Mimosa L. (Leguminosae-Mimosoideae) en Bolivia

Atahuachi, M. l*- & C. E. Hughess''
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Se realiza un estudio del género Mimosa (Leguminosae, Mimosoideae) en Bolivia a través de la
revision de mue stras de los herbarios mas importante de Bolivia: el Herbario Nacional (LPB) de La
Paz, Herbario Forestal Nacional Martin Cârdenas de Cochabamba (BOLV), el Herbario del Oriente
de Santa Cruz (USZ) y herbarios intemacionales: The New York Botanical Garden (NY), Missouri
Botanical Garden (MO) y el Kew Royal Botanical Garden (K). Asi mismo se realizaron colectas en
las zonas de los Valles secos, la Chiquitania y el Cerrado (2003-2011). Se determinô la presencia de
51 especies, de las cuales 10 son endémicas de Bolivia y cinco son especies nuevas, incrementando
en un 40% el numero de especies para Bolivia desde la publicacién de la monografia de Barneby
(1991). Las mimosas de Bolivia muestran una amplia diversidad tanto de especies como en su
ecologia, llegando a estar presentes en diversos habitats como bosques tropicales estacionalmente
secos (13 especies) especialmente en los valles secos interandinos; Cerrado y campos rupestres (27
especies), especialmente en las serranias orientales de Bolivia; y en bosques del Chaco (12
especies). La concentraciôn mas alta de especies esta en la Serrania de Santiago, Provo Chiquitos
(Santa Cruz), donde ocurren 17 especies, siete de ellas endémicas dei area. Dos zonas secundarias
de endemismo estân en la Serrania de Huanchaca (3 especies) y en los valles secos interandinos
(tres especies).
Palabras clave: Bolivia, Leguminosae, Mimosa, taxonomia.

10
Una nueva especie de Berberis (Berberidaceae) de las montafias dei noroeste de Argentina y

sur de Bolivia

Ayarde, H.* & E. Bulacio

Fundacién Miguel Lillo, Miguel Lillo 251, 4000, San Miguel de Tucumân, Tucumân, Argentina
*Email: hugoayarde@yahoo.com.ar

Berberis (Berberidaceae) es un género de distribuciôn mundial que cuenta con mas de 500 especies.
Para Argentina se reconocen 27 especies, la mayoria de distribucién andina, mientras que para
Bolivia, aunque aûn no esta disponible un listado completo dei género, apelando a distintas fuentes
se pudo contabilizar un total de 24, aunque con seguridad el mimero debe ser mayor. La especie
aqui propuesta habita las montafias hûmedas del noroeste de Argentina y dei sur de Bolivia, por
arriba de los 3.000 m, en vegetaciôn dominada por pastizales. Esta especie guarda algunas
similitudes morfolégicas con especies andinas de Pern y Bolivia dei subgrupo Aequinocciales,
secciones Confertae y Virgatae (sensu Ahrendt, 1961) pero difiere de aquellas por combinaciôn de
caracteres tales como flores solitarias, fruto con estilo conspicuo de 1.2-1.6 mm, margen espinoso
dentado y venaciôn abierta. Esta propuesta se apoya con una clave para diferenciarIa de las especies
morfolôgicamente afines y se ilustra con un mapa de distribuciôn y con imàgenes fotogrâficas de la
especie propuesta y de las especies emparentadas.
Palabras clave: Argentina, Bolivia, Berberis, especie nueva.



11
Sinopsis de Borreria (Rubiaceae) para Bolivia y descripci6n de dos especies nuevas

Cabral, E. L. '. L. Miguel' & 1. D. Sot02*

'Instituto de Botànica dei Nordeste, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, Universidad
Nacional dei Nordeste, CC 209, Corrientes, Argentina

2Universidad Autônoma Gabriel René Moreno, Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado, Casilla
2469, Santa Cruz, Bolivia

*Email: foresdazo@.hotmai1.com

Este trabajo forma parte de la revision de los géneros sudamericanos de la tribu Spermacoceae s.
str. y surge a partir de las colecciones recientes realizadas bajo el Proyecto Darwin "Conservaciôn
de los cerrados del oriente boliviano". Recientemente, Borreria ha sufrido modificaciones en su
delimitaciôn debido a diversos estudios moleculares, que proponen la inclusion de este género en
Spermacoce. No obstante, en este trabajo, no se acepta dicha postura, debido a que los estudios de
filogenia molecular en curso evidencian mas de un linaje de especies. En consecuencia los géneros
Borreria y Spermacoce son mantenidos principalmente por diferencias en la dehiscencia de la
capsula y en el tipo de polen. En América, Borreria comprende ca. 150 especies que crecen desde el
sur de Estados Unidos al sur de Uruguay y centro de Argentina. En Bolivia habitan 26 especies, que
fueron analizadas a partir de ejemplares recientemente colectados y de ejemplares depositados en
herbarios americanos y europeos, siguiendo métodos convencionales de taxonomia. Como resultado
se describen dos especies nuevas, una de ellas es endémica, mientras que la segunda también fue
registrada para algunos estados de Brasil. Se realizô una sinopsis de las especies de Borreria que
crecen en Bolivia, teniendo en cuenta las formaciones vegetales donde habitan. Se mencionan coma
primeros registros a Borreria tenera De., B. poaya (St.-Hil.) De. yB. brachystemonoides Cham. &
Schltdl. Se incluyen mapas de distribuciôn de las especies e ilustraciones con fotos de algunas de
ellas.
Palabras clave: Borreria, Bolivia, Spermacoceae, taxonomia.

12
Estructura y composici6n de la vegetaci6n en un gradiente altitudinal en la micro cuenca alta

dei Rio Malaga, Parque Nacional Carrasco (Cochabamba, Bolivia)

A1iaga, M. 1*, J. J. Teran2 & E. Femandez''

'Musee Alcides d'Orbigny, Av. Potosi # 1458 esq. Av. América Cochabamba, Bolivia
*Email: rbiologico(dhotmai1.com

2Jardin Botànico de Missouri, St. Louis, MO 63166-0299, USA
3 Departamento y Carrera de Biologia, Facultad de Ciencias y Tecnologia, Universidad Mayor de San Simon,

Casilla 992, Cochabamba, Bolivia

En la ecoregion de los Yungas del Ichilo se encuentran las zonas de San Joaquin (ceja de monte
2.900-3.400 m) y Paracti (montano 2.400-2.800 m) de la micro cuenca alta del Rio Malaga
(Cochabamba, Bolivia), que se caracterizan por una alta biodiversidad y endemismo. Este estudio
contribuye al conocimiento sobre estructura y composiciôn de la vegetacion. Se instalaron dos
parcelas de 1.000 m2 (0.1 ha) subdivididas en 10 parce las de 50 x 2 m para àrboles, 4 x 4 m para
arbustos, 1 x 1 m para hierbas. En la zona de San Joaquin se encontraron 1.507 individuos en 176
especies, 128 géneros y 66 familias; en Paracti se encontraron 2.260 individuos en 301 especies,
189 géneros y 91 familias. La mayor diversidad presentô Paracti con indice de Shannon de 2.4 y
Simpson de 245.5; San Joaquin presentô valores menores: Shannon (2.1) Y Simpson (95.3). El
indice de valor de importancia mayor (NI) fue de Paracti con Myrsine pearcei y Gonzalagunia
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dependens de mayor DAP (10-15 cm), altura (5-10 m) y abundancia (15); San Joaquin presentô
valores menores: con mayor (IVI) fueron Clethra ferruginea, Weinmannia sp. 2, Podocarpus
glomeratus, Polylepis lanata y Alnus acuminata con elevado diàmetro (25-20 cm), altura (5-10 m) y
abundancia promedio (5). Los bosques de Paracti y San Joaquin podrian ser secundarios, ya que
tienen una elevada densidad arbérea que no supera los 10 cm DAP, mostrando arboles de baja
altura con diàmetros menores y pocos con diàmetro y altura elevados.
Palabras clave: Composicién, estructura, vegetaciôn, Yungas del Ichilo.

13
Diversidad arbérea en los bosques amaz6nicos de Bolivia

Araujo-Murakami, A.,,2,3*, D. Villarroel', A. Parada', L. Arroyo':", G. Pardo", V. Vos 4 & T.
Killeen3

'Musee de Historia Natural Noel Kempff Mercado, Universidad Auténoma Gabriel René Moreno, Casilla
2489, Santa Cruz, Bolivia

*Email: araujomurakami@yahoo.com
2Herbario Nacional de Bolivia, Universidad Mayor de San Andrés, Casilla 10077-Correo Central, La Paz,

Bolivia
3Missouri Botanical Garden, St. Louis, Missouri 63166-0266, USA

Se analizé la diversidad arbérea en tres sectores de bosque amazônico en Bolivia mediante 37
parcelas (1 ha), evaluàndose de arboles con DAP2:10 cm, densidad, riqueza y diversidad de
Shannon; se aplicô anàlisis de varianza y similitud de Serensen. Se registraron 905 especies, 347
géneros y 77 familias de 19.261 ârboles. La mayor riqueza esta en el bosque amazônico del norte
(Norte) con 550 especies, 247 géneros y 67 familias; seguido del bosque amazônico precàmbrico
(Precàmbrico) con 411 especies, 212 géneros y 60 familias; y el bosque amazônico preandino
(Preandino) con 353 especies, 189 géneros y 59 familias. El preandino (589±20 individuos/ha) es
significativamente mas denso que el Precàmbrico (552±27 indiv./ha) y el Norte (495±13 indiv./ha).
Sin embargo, en riqueza y diversidad promedio es significativamente mayor el norte con 110 (±3)
sp./ha, seguido del preandino con 94 (±9) Y el Precàmbrico con 77 (±4). Del total, son comunes 77
(8.5%) especies (Pseudolmedia laevis, Euterpe precatoria, Celtis schippii, Virola sebifera y Hura
crepi/ans), la similitud entre norte y preandino es de 41.3%, entre norte y Precàmbrico 39.2% y
entre Precàmbrico y preandino, 35.5%. Finalmente 275 especies son exclusivas del Norte
(Tachigali spp., Bertholletia excelsa, Peltogyne heterophylla, Poecilanthe effusa, Osteophloeum
platyspermum y Calycophyllum megistocaulum), 187 del Precàmbrico (Erisma uncinatum,
Onychopetalum periquino y Centrolobium microchaete) y 130 del preandino (Poulsenia armata,
Pentaplaris davidsmithii, Eschweilera andina y Cyathea amazonica). El Norte es
significativamente mas diverso y cada sector presenta particularidades floristicas y considerable
similitud pese a la distancia geogrâfica.
Palabras clave: Amazonia, ârboles, Bolivia, bosques, diversidad.

14
Estudios botânicos en la Provincia Vallegrande (Santa Cruz, Bolivia): Un proyecto en

desarrollo

Arroyo, L.,,2, A. Parada,,2*, M. Huanca', Y. Inturias', M. Betancur', S. Carreüo', H. Fernàndez', M.
Nee 3, S. Churchill':", T. Martinez' & C. Roth'

'Museo de Historia Natural Noel KempffMercado, Casilla 2489, Santa Cruz, Bolivia
*Email: germainealexandemarada@gmail.com

2Missouri Botanical Garden, St. Louis, Missouri 63166-0299, USA
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3New York Botanical Garden, Bronx, NY 10458, USA

El Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado y el Missouri Botanical Garden vienen
desarrollando programas de capacitaciôn e inventarios floristicos desde los afios noventa,
principalmente en àreas donde hay vacios de informaciôn botànica, necesaria para los programas de
conservaciôn de Bolivia. Con la fmalidad de seguir contribuyendo al conocimiento de las plantas en
el pais, se realizan estudios botànicos en la Provincia Vallegrande (Santa Cruz, Bolivia),
caracterizada por presentar alta heterogeneidad espacial en distancias cortas y altos niveIes de
endemismo, principalmente en los bosques secos interandinos. El objetivo de este estudio es
divulgar los resultados y hallazgos en base a un catàlogo y una guia de las plantas de la Provincia
Vallegrande. Actualmente se tiene Ulla base de datos con 10.649 registros en Tropicos
(www.tropicos.org), que inc1uye plantas vasculares (7.914 registros) y briôfitos (2.735),
pertenecientes a 235 familias (171 vasculares, 64 briéfitos). Las familias mas diversas en vasculares
son: Asteraceae (174), Fabaceae (99) y Poaceae (87); en briéfitos tenemos a: Pottiaceae (36),
Bryaceae (27) y Dicranaceae (19). De los 951 géneros (788 vasculares, 163 briôfitos), los géneros
mas ricos en especies vasculares son: Solanum (60), Baccharis (23) y Tillandsia (12); y en briéfitos
se tiene a: Bryum (14), Sematophyllum (9) y Campylopus (8). De las 2.000 especies (1.729
vasculares, 271 briéfitos), 62 especies son endémicas de Bolivia. Se encontraron 10 especies nuevas
para la ciencia, pertenecientes a los géneros Begonia (Begoniaceae), Brunfelsia (Solanaceae),
Luetzelburgia (Fabaceae), Manihot (Euphorbiaceae), Solanum (Solanaceae) y Talinum
(Talinaceae), que estân siendo descritas.
Palabras clave: Briofitos y plantas vasculares, inventarios floristicos, Vallegrande.

15
Vegetaclén de Canon dei Kuri, zona con valor para la conservaclén en el municipio de Mizque

(Cochabamba, Bolivia)

Fernàndez, M. *, N. de la Barra, J. R. A. Cahill & N. Vargas

Centro de Biodiversidad y Genética, Universidad Mayor de San Simon, Casilla 538, Cochabamba, Bolivia
*Email: mfemand@fcyt.umss.edu.bo

El paisaje dei mumcipio de Mizque esta diferenciado en dos pisos ecolôgicos: montano y
basimontano. Desde tiempos antiguos el piso montano (2.600-3.200 m), ha sido seriamente
modificado por actividades humanas, actualmente el 70% de su extension esta dominada por areas
cultivadas y vegetaciôn de sustituciôn; sus bosques nativos se encuentran coma remanentes
ubicados en laderas y quebradas de dificil acceso. El objetivo del trabajo fue realizar una
caracterizacion de la vegetaciôn del piso montano, refugiada en el cafiôn dei Kuri. La delimitaciôn y
sectorizaciôn del àrea se efectué en base a cartas topogrâficas e imàgenes satelitales, se realizaron
prospecciones geobotânicas e inventarios de la vegetaciôn y flora actual; las distintas comunidades
se reconocieron integrando aspectos ecolôgicos de sucesiôn y zonaciôn dinàmico-catenal. Se
analizaron los endemismos y su estado de conservaciôn siguiendo los criterios de VICN version 3.1.
El ârea pertenece a la provincia biogeogràfica boliviano-tucumana, se desarrollan 2 tipos de
vegetaciôn climatéfila: fragmentos del bosque de pino de monte (Serie Prunus tucumanensis
Podocarpus parlatorei) y del bosque de tipa y jacaranda (Serie Tipuana tipu-Jacaranda
mimosifolia). La vegetaciôn riberefia es umbrôfilo azonal dominada por el aliso (Serie Prunus
tucumanensis-Alnus acuminata). Se han identificado seis etapas de sucesién y 20 especies
endémicas. De toda la flora registrada, cuatro especies tienen categoria de amenaza EN, 17 (VU) Y
1 (NT). La zona es uno de los pocos refugios de la biodiversidad caracteristica del piso montano dei
municipio de Mizque, constituyéndose en una zona prioritaria con alto valor para su conservaciôn,
Palabras clave: Caüôn del Kuri, conservaciôn, vegetaciôn.
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Estructura y diversidad de los bosques de piedemonte de la Cordillera de Sama (Tarija,

Bolivia)

Torrez Ojeda, E*

Departamento de Investigacién, Ciencia y Tecnologia, Universidad Autonoma "Juan Misael Saracho, Casilla
51, Tarija, Bolivia

*Email: etorreztja@yahoo.es

Se realiz6 un estudio de la diversidad floristica y estructura arb6rea empleando métodos de
muestreo dentro de los bosques de piedemonte de la Reserva Bio16gica Cordillera de Sama, Tarija
(Bolivia) a 2.100-2.300 m. Se tomaron en cuenta las comunidades boscosas de Rinc6n de la
Victoria, Lazareto, San Pedro de Sola y Pinos Sud, donde se realizaron recorridos en transectos y se
instalaron un total de 12 parcelas temporales de muestreo de 500 m2 (10 x 50 m) situândolas en
lugares estratégicamente seleccionados mediante recorridos a pie e imàgenes satelitales de las zona.
También se realiz6 la identificaci6n, descripci6n e ilustraci6n fotogràfica de todas las especies
halladas en ellugar. Como resultados se registraron un total 38 familias, 62 géneros y 68 especies,
siendo las Asteraceae las mas numerosas con 16.2%, seguido de las Fabaceae (5.9%) y Orchidaceae
(5.9%). Dentro de la estructura arb6rea se registraron 549 individuos con DAP > a 10 cm con un
promedio de 915 àrboles y 16.87 m2 de area basal por hectàrea, encontrândose una mayor
abundancia, dominancia y frecuencia el pino del cerro (Podocarpus parlatorei, Podocarpaceae) con
un 72%, seguido del guayabo (Eugenia ligustrina, Myrtaceae) con 16% del total de los individuos.
Segûn el indice de Shannon-Wiener se obtuvo un valor de H'= 0.73. La mayoria de las especies
halladas en este estudio son comunes floristicamente en los valles secos interandinos, existiendo
también especies caracteristicas del bosque boliviano-tucumano.
Palabras clave: Bosque tucumano-boliviano, diversidad, estructura arb6rea, Sama, valles
interandinos.

17
Composici6n, riqueza y frecuencia de plantas vasculares en dos sitios de la Cuesta de Miranda

(La Rioja, Argentina)

Varela, R. 0. 1
•

2 & S. E. Buedo'"

'Fundaciôn Miguel Lillo, Miguel Lillo 251, San Miguel de Tucumân CP 4000, Argentina
2Universidad Nacional Chilecito, 9 de Julio 22, Chilecito CP ~360, La Rioja, Argentina

*Email: omarvarelal@gmail.com

La Cuesta de Miranda en el valle del Rio Miranda se encuentra en la Provincia de La Rioja
(Argentina). El objetivo de este estudio es comparar la composici6n, riqueza y frecuencia de plantas
vasculares (lefiosas, suculentas y en cojin) entre La Pelea (1.400 m) y El Bordo Atravesado (2.035
m). Se trazaron 10 parcelas de 10 x 100 m en cada sitio (=1 ha), registràndose todas las especies
presentes. El tipo de vegetaci6n que caracteriza a ambos sitios es la estepa arbustiva dispersa,
dominada por arbustos de la familia Zigophyllaceae, Fabaceae y Cactaceae. Las tres especies de
mayor frecuencia son Larrea cuneifolia(95%), Opuntia sulphurea (95%) y Echinopsis candicans
(80%). Las familias con mayor numero de especies incluyen: Asteraceae (17), Cactaceae (10),
Fabaceae (9), Solanaceae (6), Verbenaceae (6) y Zigophyllaceae (4). Se encuentran representadas
dos ecorregiones: Monte, extendido sobre afloramientos sedimentarios (areniscas rojas) y prepuna
sobre afloramientos granitoides. En total se registraron 81 especies de plantas pertenecientes a 26
familias, 44 en La Pelea y 59 en El Bordo Atravesado, compartiendo 22 especies. La mediana del
numero de especies por parcela en el Bordo Atravesado (21) fue significativamente mayor al de La
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Pelea (18) (p=0.047). Las parcelas de fondos de quebradas registraron el mayor numero de especies
(32). Los resultados revelan diferencias en composiciôn y riqueza de plantas vasculares entre el
sector mas bajo y mas alto de la Cuesta de Miranda. Estas diferencias probablemente obedecen a
variaciones en la humedad de neblina, temperatura y caracteristicas del sustrato.
Palabras clave: Argentina, Cuesta de Miranda, diversidad, La Rioja, vegetaciôn.

18
Diversidad y composiciôn floristica de epifitas vasculares de los bosques esclerôfilos dei

Parque Nacional Yanachaga Chemillén (Region Pasco, Perû)

Bricefio, E.1 & R. Riverai"

'Universidad Nacional Jorge Basadre Grolnnann, Av. Miraflores sin, Tacna, Pern
2Universidad Alas Peruanas, Calle Los Lirios 144, San Isidro, Lima, Pern

*Email: taxochemillen@gmail.com

El Parque Nacional Yanachaga Chemillén es una de las àreas naturales protegidas con mayor
extension de bosques montanos en Pern. El objetivo fue evaluar la diversidad de epifitas vasculares
de los bosques esclerôfilos. Se dividié la zona en seis sectores: 1 Oso playa, 2 Abra Esperanza, 3
Milpo,4 San Daniel, 5 Shollet y 6 Abra Yanachaga, tres se ubican dentro del Parque (1; 2 y 6); Y
tres en la zona de amortiguamiento (3-5); se evaluaron las epifitas en 48 fit6foros (8 por cada
sector); desde la base hasta la copa del àrbol. Se registré que la vegetaciôn epifita esta conformada
por 13 familias, 45 géneros y 192 especies y morfoespecies. La familia con mayor riqueza y
abundancia fue Orchidaceae con 117 especies y 462 individuos. Las especies con mayor abundancia
fueron: Elaphoglossum aff. lingua (45), seguida de Melpomene moniliformes (40) Y
Sphyrospermum cordifolium (40). En cuanto a la diversidad, se utilizô el indice de Shannon 
Wiener (H.1og2); el sector con mayor valor de H.1og2 fue el 1 con 5.678 y el menor valor 10
presenté el 5 con 5.117. Se conoce que para Shannon las comunidades que superan los 5 bit por
individuo estàn en un estado c1imax de diversidad. Los sectores 1, 2 Y 6 tienen mas del 50% de
similaridad de acuerdo al anâlisis de Cluster para el que se usô el indice de Morisita Hom los cuales
estân ubicados dentro dei PNYCh. Los bosques esclerôfilos del PNYCh albergan una alta
diversidad de epifitas vasculares.
Palabras clave: Bosque escleréfilo, epifitas vasculares, PNYCh, Pern.

19
Composiciôn floristica preliminar de la zona dei Catatumbo (Provincia de Ocana, norte de

Santander, Colombia)

Cadena, J.*, J. Alcocer & J. Torres

Universidad Francisco de Paula Santander Ocana, Departamento de Ciencias Bâsicas, Grupo de Investigaci6n
GIFEAH, Via Acolsure, Sede El Algodonal, Ocana, Colombia

*Email: jjcadenam@ufpso.edu.co

El estudio se realizé en tres localidades del Catatumbo, pertenecientes a fragmentos de bosques
hûmedos tropicales inferior (San Pablo, Teorama) y andinos (Paramitos, La Playa de Belén y La
Montana, Ocana) localizados entre los 500-2.200 m de altitud. Se realizé un total de 10
subtransectos de 50 x 2 .m cada uno por localidad, hasta cubrir un àrea de 0.1 ha seglin la
metodologia propuesta por Gentry (1992). El trabajo se centra en la distribuciôn estructural y
diversidad de especies de una zona poco estudiada en la Cordillera Oriental colombiana. El
inventario floristico general inc1uye 2.148 individuos distribuidos en 85 familias, 180 géneros y 276
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especies. Para Teorama se censaron 468 individuos, distribuidos en 34 familias, 63 géneros y 80
especies botânicas; en donde las especies mas importantes fueron Cedrela odorata (11.82%), Ceiba
pentandra (11.67%); mientras las familias corresponden a Rubiaceae (35.95%), Moraceae
(23.76%), Melastomataceae y Sterculiaceae con 21%. En La Montana, se registraron 1.019
individuos, 44 familias, 71 géneros y 94 especies; las especies mas importantes corresponden a
Juglans neotropica (40.95%), Ficus trigonata (34.10%), Cecropia peltata (9.28%); las familias
importantes corresponden a Lauraceae (10.64%), Rubiaceae (6.38%), Asteraceae, Moraceae y
Piperaceae con 5.32%. Para Paramitos, se censé un total de 661 individuos, 30 familias, 47 géneros
y 58 especies; las especies mas importantes fueron Quercus humboldtii (74.04%), Ficus cuatrecasii
(20.14%) y Vismia baccifera con 14.91%; mientras que las familias mas importantes corresponden
a Fagaceae (69.77%), Moraceae (29.26%), Melastomataceae (29.21%) YClusiaceae (25.92%).
Palabras clave: Catatumbo, Colombia, composiciôn floristica, estructura.

20
Estado de conocimiento y de conservaci6n de la flora amaz6nica colombiana

Cârdenas, D.*

Instituto Amazônico de Investigaciones Cientificas SINCH, Calle 20N° 5.44 Bogota, Colombia
*Email: dcardenas@sinchi.org.co

El primer viaje de un naturalista a la Amazonia colombiana fue realizado por Francisco de Orellana
hacia 1540 por el Rio Amazonas; luego en 1800 Alexander von Humboldt viaj6 por los rios
Orinoco y Negro, efectuando importantes colecciones botanicas. En 1820 von Martius, viaj6 por los
rios Amazonas y Caqueta, describiendo especies amazônicas. En la actualidad el Herbario
Amazénico Colombiano, (el cual es exc1usivamente especializado en plantas de la regién
amazônica del pais seglin la normatividad colombiana) tiene 82.000 ejemplares y 7.200 especies
identificadas. En plantas vasculares existen 6.860 especies y en plantas no vasculares 340. En
plantas no vasculares: Musgos 90, hepaticas 70 y liquenes 180. En plantas vasculares: Liliopsida
1.200 especies y Magnoliopsida 5.660.Las familias mas diversas son Rubiaceae con 436 especies,
Melastomataceae con 331, Fabaceae con 271 y Mimosaceae con 181.Se han identificado 1.260
especies utiles, sobresaliendo las medicinales con432, maderables con 316, alimenticias con314,
ornamentales con 219, combustibles con 168 y artesanales con 119. Siguiendo los criterios de la
VICN se han identificado 30 especies con algûn grado de amenaza, entre las que se destacan las
especies maderables: Aniba rosaeodora (palorosa) en Peligro Critico (CR), Pachira quinata (cedro
macho) en Peligro (EN), Ocotea quixos (canelo de los andaquies) en Peligro (EN) y Cedrela
odorata (cedro) en Peligro (EN); todas sometidas a presiôn por sobreexplotacién deI recurso.
Palabras clave: Amazonia colombiana, especies amenazadas, floristica, plantas utiles.

21
Estudio floristico en la Reserva Forestal Protectora "Cuchilla dé Sucuncuca" (Miraflores,

Boyacâ, Colombia)

Manrique-Valderrama, N.1*, M. E. Morales-Puentes & P. A. Gil-Leguizamon

Universidad Pedagôgica y Tecnolôgica de Colombia, Facultad de Ciencias, Avenida Central dei Norte, Tunja,
Colombia

*Email: naislamanrigue@gmail.com

La Reserva Forestal Protectora de Cuchilla de Sucuncuca (con 1773 ha) se encuentraen el
municipio de Miraflores (Boyacà, Colombia) sobre la cuenca alta del Rio Lengupà e inc1uye una
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porcién de la Cuchilla 0 Cerro de Mundo Nuevo, conformando la Cordillera Oriental, entre 2.000 y
3.300 m altitudinales. Se realizô un estudio de la composiciôn floristica para analizar informaciôn
del inventario de la vegetaciôn presente en la zona; a su vez, serealizaron 14 transectos de 500 m2

,

entre 1.800-2.900 m, en ecosistemas de bosque andino y altoandino. Se colectaron ejemplares que
fueron procesados y determinados en el Herbario UPTC, mediante la consulta de literatura, asi
coma de especialistas en diferentes grupos de plantas. También se efectué un analisis de datos con
el registro de 33 familias, representadas por Melastomataceae (6 géneros), Rubiaceae (5), Poaceae
(5), Gesneriaceae (4), Ericaceae (6), Lauraceae (3), Bromeliaceae (5), Piperaceae (2), Orchidaceae
(5) y Begoniaceae (1). Entre los géneros sobresalen Miconia (9), Blakea (3), Palicourea (5),
Psycho tria (2), Chusquea (1), Neurolepis (1), Besleria (1), Disterigma (1), Macleania (2), Ocotea
(2), Greigia (1), Tillandsia (4), Piper (6), Stelis (3) y Begonia (2). Se resalta la importancia de
algunas familias que presentaron una especie y un individuo coma Onagraceae, Sapotaceae,
Marcgraviaceae, Cucurbitaceae y Actinidaceae. La gran diversidad que presenta esta importante
area, hacen de éste, un ecosistema estratégico para suconservaciôn y cuidado.
Palabras clave: Bosque altoandino, Colombia, composiciôn, diversidad, flôrula.
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Delimitacién de especies: Inferencia de las discontinuidades morfol6gicas

Jiménez, I. 1* & F. Zapata2
,3,4

'Center for Conservation and Sustainable Development, Division of Science and Conservation, Missouri
Botanical Garden, PO Box 299, St. Louis, MO 63166, USA

*Email: Ivan.Jimenez@mobot.org
2Department ofBiology, University of Missouri St. Louis, One University Boulevard, St. Louis, MO 63121,

USA
3Graduate Studies Program, Division of Science and Conservation, Missouri Botanical Garden, PO Box 299,

St. Louis, MO 63166, USA
4Direcci6n actual: Department of Ecology and Evolutionary Biology, Brown University, 80 Waterman St.

Box G-W, Providence, RI 02906, USA

l,C6mo usan los taxônomos basados en museos y herbarios la informaciôn morfolôgica para
delimitar especies? Generalmente estos taxônomos delimitan especies basàndose en
discontinuidades, 0 brechas, en patrones de variaciôn morfolôgica. Este criterio operacional se basa
en la idea que las discontinuidades morfolôgicas sugieren la existencia de fuerzas evolutivas (p.e.
apareamiento asociativo, selecciôn natural) que impiden la homogenizaciéri de grupos de
organismos distintos. Para poner a prueba hipétesis sobre limites de especie utilizando este criterio
operacional, los taxénomos necesitan inferir la existencia de brechas morfolôgicas. Sin embargo,
hay pocos estudios sobre coma inferir formalmente tales discontinuidades, y los taxénomos se ven
obligados a delimitar especies utilizando principalmente métodos informales, tales coma la
"inspecciôn visual" de patrones morfolôgicos, Presentamos un nuevo método estadistico que
permite evaluar hipôtesis de limites de especies utilizando medidas de caracteres morfolôgicos
continuos para deterrninar formalmente si existen brechas morfolégicas entre grupos de organismos
definidos a priori. Este método esta basado en desarrollos recientes del anàlisis de mezclas de
distribuciones normales y regiones de tolerancia multivariadas, y esta disefiado para inferir la
existencia de brechas en espacios morfolôgicos definidos por cualquier numero de caracteres
continuos, sin asumir la independencia de tales caracteres. Demostramos la aplicaciôn dei nuevo
método poniendo a prueba hipétesis de limites de especie en el género de plantas neotropicales
Escallonia, utilizando datos y côdigo en el lenguaje de computacién R disponibles en:
http://sysbio.oxfordjoumals.orglcontent/early/20Il /lI / 10/sysbio.syr084/suppllDC1.
Palabras clave: Criterio operacional, limites de especie, mezcla normal, regiones de tolerancia,
variaciôn morfolôgica.
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Evaluacién dei estado actual de la poblacién de Puya raimondii (Bromeliaceae) en la

comunidad de P'isqu Mayu (Municipio Vacas, Cochabamba, Bolivia)

Vargas, N. * & S. Arràzola

Centro de Biodiversidad y Genética, Facultad de Ciencias y Tecnologia, Universidad Mayor de San Simon,
Casil1a538, Cochabamba, Bolivia

*Email: natividadvargas@gmail.com

Puya raimondii Harms (Bromeliaceae) es una especie endémica de la zona altoandina de Pero y
Bolivia, distribuida entre 3.200 a 4.800 m de altitud. Considerada especie bandera a nivel nacional,
ademâs En Peligro (EN) con poblaciones aisladas, debido a su distribuciôn disyunta, por e1lo la
necesidad de conocer el estado actual de esta especie en la localidad de P'isqu del Municipio de
Vacas (Cochabamba, Bolivia) ya que no existen registros poblacionales en esta zona. El objetivo es
determinar la estructura y tendencia poblacional, estableciendo una categorizaciôn a nivel de
estadio de desarrollo de Puya, estableciendo 18 transectos de 100 x 50 m, evaluando las medidas
morfométricas por individuo, la cobertura de la vegetaciôn, porcentaje de roca, suelo desnudo,
intensidad de quema (en la planta), altitud y pendiente; se aplicaron pruebas no paramétricas, para
encontrar diferencias entre las proporciones de los estadios de desarrollo de Puya y los factores
ambientales. Los resultados muestran que P. raimondii tiene una densidad de 64.5 individuoslha.
Estructuralmente la poblaciôn presenta cuatro estadios de desarrollo: Plàntulas (99), juveniles (166),
maduros no reproductivos (147) y maduros reproductivos (15), la tendencia poblacional
corresponde al tipo normal (55%), donde la proporciôn de maduros no reproductivos prevalece por
encima de los juveniles y plântulas. Existe una correlaciôn (0.6) entre el porcentaje de roca y la
proporcién de plàntulas, no existiendo correlacién con respecta a las demâs variables ambientales
evaluadas. El tipo poblacional regresivo presenté un porcentaje alto de quema (43%) y se
distribuyen mas a niveles altitudinales elevados (4.050 m).
Palabras clave: Conservacién, estadios de desarrollo, estructura poblacional, Puya raimondii,
tendencia poblacional.
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Estructura poblacional y regeneraci6n dei incienso (Clusia pachamamae, Clusiaceae) en dos
poblaciones con distinto nivel de aprovechamiento dei bosque montano de Yungas (La Paz,

Bolivia)

Mérida, N.*, F. S. Zenteno-Ruiz & E. Garcia

Herbario Nacional de Bolivia, Universidad Mayor de San Andrés, Casilla 10077 - Correo Central, La Paz,
Bolivia

* Email: natis.merida@gmail.com

Clusia pachamamae Zenteno-Ruiz & Fuentes (Clusiaceae) es un ârbol que se encuentra entre
1.700-2.400 m de altitud de los Yungas de La Paz; es conocido localmente coma "incienso" y
considerado un recurso forestal no maderable de valor cultural y econômico, El efecto de la
extracciôn de su resina ha sido poco estudiado, por 10 que para contribuir al manejo de la especie, se
examiné si existe relaciôn entre la estructura poblacional y la regeneraciôn frente a la intensidad de



extracciôn de la resina. En base al conocnmento de la comunidad se seleccionaron dos âreas
correspondientes a un nivel alto y medio de aprovechamiento respectivamente. En 10 parce las
temporales de 10 x 10m2 instaladas en ambas àreas se realizô e1 inventario de todos los individuos,
inc1uyendo plàntulas, juveniles y adultos. En àrboles se registré la altura y el DAP. Para verificar la
intensidad de aprovechamiento en cada àrea se estimé el volumen promedio de corteza removido
por arbol (alto= 30.3 cm', medio= 14.5 cm'). La poblacién con nivel alto presenté un numero
reducido de juveniles con relaciôn al numero de adultos, en cambio, la poblacién con nivel medio
presenté una distribuciôn de individuos semejante a una J invertida. No se registrô diferencia
significativa entre el nûmero de individuos por categoria de crecimiento entre nive1es de
aprovechamiento (G3=0.8l5, p>0.05). La regeneraciôn estimada en cada nive1 fue de 2-4 plàntulas
por un adulto respectivamente. Estos resultados sugieren una relaciôn inversa del estado de
conservacién de cada poblaciôn con la intensidad de extracciôn de incienso.
Palabras clave: Aprovechamiento, estructura poblacional, incienso, regeneraciôn.
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Estructura poblacional del totai (Acrocomia aculeata, Arecaceae) segûn presencia de ganado

en localidades de Beni y Santa Cruz (Bolivia)

Lozada, S.* & M. Moraes R.

Herbario Nacional de Bolivia, Instituto de Ecologia, Universidad Mayor de San Andrés, Casilla 10077 
Correo Central, La Paz, Bolivia
-Email: sissi.lozada@gmail.com

Se comparé la estructura poblacional de la palmera totai (Acrocomia aculeata) seglin presencia y
ausencia de ganado bovino en bosques y sabanas de cinco localidades de San José de Chiquitos
(Santa Cruz) y Trinidad (Beni). Por localidad se establecieron tres parce1as Gentry de 0.1 ha de 50 x
20 m (àrea total 0.3 ha/localidad) con distancia minima de 100 m entre parcelas para el censo de
individuos. Para las categorias de crecimiento (juveniles, subadultos y adultos) se registré altura
total, DAP, numero de pinnas, presencia de hojas viejas, espinas y racimos; y para las plàntulas se
inc1uyeron aleatoriamente por parce1a Gentry cinco micro-parce1as de 1 m2

, contabilizando el
numero de individuos, altura y numero de hojas. Se identificaron seis categorias de crecimiento:
plàntula, juvenil 1, juvenil 2, subadulto, adulto 1 y adulto 2. En ambos municipios las poblaciones
con ganado presentan mayor numero de plàntulas (177-444 /0.1 ha) que juveniles (0-0.8),
subadultos (0.3-0.6) y adultos (3.8-9.8) esta tendencia de la estructura poblacional corresponde al
tipo II, donde existen niveles discontinuos de regeneraciôn y alteraciones en el establecimiento de
las plântulas. En las parcelas sin ganado en Trinidad hay ausencia de plântulas y los juveniles (0.5
0.7) Y adultos (1.7-2.3) estàn reducidos; esta tendencia corresponde al tipo III, con un nivel de
regeneraciôn severamente limitado; San José de Chiquitos presenta un tipo de gràfica de J invertida
con individuos en todas las categorias de crecimiento y una disminuciôn exponencial desde la
categoria plântula (33) hasta adultos (1.3-17), caracteristica de una poblaciôn auto-regenerativa.
Palabras clave: Acrocomia aculeata, Bolivia, estructura poblacional, ganado bovino, totai.
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Morfoanatomia e histoquimica foliar de Baccharis papillosa subsp papillosa (Asteraceae) en el

valle de La Paz (Bolivia)

Quispe, R. E.* & E. Valenzuela

Jardin Botànico, lnstituto de Ecologia, Universidad Mayor de San Andrés, Casilla 10077 - Correo Central, La
Paz, Bolivia

*Email: eliana.q@aol.com

El género Baccharis (Asteraceae) comprende 500 especies distribuidas desde los Estados Unidos
hasta Argentina, el 90% OCUITe en América del Sur. La caracteristica deI género es su potencial en
la farmacologia, coma es casa de Baccharis papil/osa subsp. papil/osa, que presenta actividad
fotoprotectora relacionada directamente a la producci6n de compuestos fenolicos. El objetivo del
estudio es caracterizar y comparar las diferencias morfoanat6micas e histoquimicas en individuos
de B. papil/osa entre seis sitios de muestreo. Los datos se tomaron enjulio y diciembre de 2011; por
sitio se escogieron 30 individuos, se midi6 su volumen se colectaron dos ramas y midieron el alto,
ancho de las laminas; se realizaron cortes transversales y paradermales de la lamina para la
descripci6n anat6mica y determinaci6n de densidad estomâtica. Para la parte histoquimica se
utilizaron, sudan III para lipidos, K2Mn07 para taninos, Cl-Fe, para compuestos fen6licos y
bromofenol para proteinas. Existen diferencias en volumen y tamafio de hojas relacionadas al sexo
de la planta. Cuticula gruesa con presencia de lipidos, estomas hendidos, anomocitico, 12-22
estomas/mm, , epidermis uniestratificada presenta vesiculas de compuestos fenolicos agrupadas de
tres y escasas células con taninos condensados en el citoplasma, el mesofilo es dorsiventral, C4, haz
vascular colateral con taninos en células colenquimâticas, proteinas dispersas en todas las paredes
celulares. Existe un incremento del 50% en la producci6n de los compuestos fen6licos para
diciembre. La organizaci6n morfoanat6mica no cambia entre sitios, la producci6n de compuestos
orgânicos se incrementa hasta 50% por época de colecta.
Palabras clave. Baccharis papillosa, histoquimica, morfoanatomia foliar.
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Mesôfdo paraveinal en especies de Bignoniaceae de Argentina

Gonzalez, A. M.*

lnstituto de Botànica del Nordeste, Sargento Cabral 2131, Corrientes, Argentina
*Ernail: anitama39@gmail.com

Bignoniaceae es una farnilia de plantas de distribuci6n subtropical a tropical, con algunos
representantes en elimas templados. A fin de completar el conocimiento de la anatomia vegetativa
de esta farnilia, se coleccionaron 50 especies de Bignoniaceae de la flora argentina, incluyendo
arboles, arbustos y lianas. El material fue incluido en parafma, cortado con micr6tomo rotativo, y
tefiido con safranina - Astra blue. En ocho especies arb6reas: Handroanthus chrysotrichus, H.
heptaphyllus, H. impetiginosus, H. lapacho, H. ochraceus, H. pulcherrimus Tabebuia nodosa y
Tecoma capensis se encontr6 mes6filo paraveinal, caracterizado por presentar un estrato medio
formado por una sola capa de células de diferente forma y posici6n que las de los clorénquimas
subepidérmicos, dichas células conectan los haces vasculares entre si de modo paralelo a la lamina
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foliar. Todas estas especies con estrato paraveinal poseen meséfilo isobilateral a excepci6n de
Teeoma capensis, que posee mesôfilo dorsiventra1. La disposici6n del estrato paraveinal se aprecia
perfectamente en los cortes paradermales de hoja, donde se puede ver la relaci6n de tamafios
celulares y espacios intercelulares en las diversas capas. Con la presente contribuci6n se amplia la
lista de especies con este tipo particular de mesôfilo, que se describe comûnmente para la familia
Fabaceae y de acuerdo a Fisher (1967) su funci6n es mediar en la transferencia de sustancias entre
los ambos clorénquimas y los haces vasculares.
Palabras clave: Arboles, Bignoniaceae, c1orénquima, lapachos, paraveina1.
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Anatomia ecol6gica dei xilema secundario de siete especies arbôreas de ambiente seco de la

Sierra de Baragua (Estado Lara, Venezuela)

Mondrag6n, A.1 * & H. Lindort''

'Departamento de Ciencias Bio16gicas, Decanato de Agronomia, Universidad Centroccidental "Lisandro
Alvarado", Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela

*Email: a1cidesmondragon@uc1a.edu.ve
2Centro de Botànica Tropical, Facultad de Ciencias, Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela

Se evalu6 la correlaci6n entre el ambiente y la estructura anat6mica en la madera de Aspidosperma
euspa, Apoplanesia cryptopetala, Beleneita nemorosa, Capparis linearis, Jacquinia revoluta,
Piloearpus goudotianus y Steriphoma paradoxum, procedentes de diferentes ecosistemas de la
sierra de Baragua (bosque seco tropical, bosque muy seco tropical y monte espinoso premontano).
Secciones transversales, tangenciales y radiales realizadas con un micr6tomo de deslizamiento se
tifîeron en safranina al 1% Y se montaron en glicerina; se prepararon macerados sumergiendo
astillas de madera en àcido acético y per6xido de hidr6geno (1:1), llevàndolas a estufa durante 12 h
a 60°C. En relaci6n con los vasos se estudi6: porosidad, distribuci6n, frecuencia, placas de
perforaci6n, diàmetro, longitud de elementos, grado de agrupamiento e indice de vulnerabilidad. Se
determin6 ademas el tipo de parénquima axial siguiendo la c1asificaci6n topogràfica usual y la
recomendada por Braun & Wolkinger (1970), basada en aspectos cito16gicos y funcionales. Del
total de siete especies seis presentaron vasos con diàmetro muy pequefio (:S50 um), en Ulla alta
frecuencia (~ 100). El indice de agrupamiento de vasos estuvo por encima de la unidad en seis
especies mientras que el indice de vulnerabilidad fue bajo «1) en todo el conjunto. Todas las

especies desarrollaron elementos de vasa cortos (:S350 Il). Estos resultados demuestran la naturaleza
xerom6rfica de las maderas estudiadas y reflejan el predominio de rasgos orientados hacia la
eficiencia en la conducci6n.
Palabras clave: Ecoanatomia, especies arb6reas, lefio, xeromorfismo, xilema.
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Sintesis de la historia de la investigaci6n en ecologia vegetal de Bolivia: Logros y desafios

Larrea-Alcàzar, D. M. 1*, R. P. L6pez2
,3, S. Altamirano' & S. N Andrade"

'Departamenro de Ciencias, Fundaci6n Amigos de la Naturaleza (FAN), Casilla 2241, Santa Cruz de la Sierra,
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2Herbario Nacional de Bolivia (LPB), Instituto de Ecologia, Universidad Mayor de San Andrés, Casilla 10077
- Correo Central, La Paz, Bolivia

3Laboratorio de EcofisiologialIEB, Departamento de Biologia, Universidad La Serena, Benavente 980, La
Serena, Chile

"Carrera de Biologia, Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia

La percepci6n que se tiene hoy en dia es muy distinta de la que se tenia hace mas de 20 alios sobre
la ecologia vegetal en Bolivia. Hoy existen algunos investigadores que han desarrollado estudios en
este tema. Ciertamente, existe un abanico de lineas de investigaci6n que pueden ser desarrolladas,
desde aspectos bâsicos de historia natural hasta estudios macroevolutivos 0 de manejo de especies
particulares. A pesar de su importancia, no conocemos a cabalidad cuâles son las lineas de
investigaci6n mas desarrolladas 0 d6nde estan siendo publicados los resultados de estos estudios. El
objetivo de este trabajo fue establecer cuâles son las ramas especificas y las areas temàticas mas
desarrolladas de la ecologia vegetal en Bolivia. Con este prop6sito, revisamos articulos cientificos
publicados en revistas cientificas Thompson Reuter ISI (1969-2012) y en las tres revistas bolivianas
donde se publican articulos cientificos arbitrados: Ecologia en Bolivia (2001-2012), Revista
Boliviana de Ecologia y Conservaci6n Arnbiental (ReBECA) (1996-2010) y Kempffiana (2005
2010). En cada casa examinamos los resûmenes 0 articulos completos disponibles en linea. En el
casa de la bûsqueda de articulos Thompson Reuter ISI, utilizamos coma palabras de büsqueda:
Bolivia, Ecology y PlantSciences. Asignamos cada articulo a una rama especifica de la ecologia
vegetal (ecologia de poblaciones, ecologia de comunidades, ecologia evolutiva, ecologia aplicada,
biogeografia y biologia de la conservaci6n). Subdividimos cada rama en areas temàticas especificas
(17 en total) a las cuales asignamos finalmente cada articulo. No incluimos en esta revisi6n trabajos
de tesis de pre 0 postgrado 0 informes técnicos. En total, consignamos 109 articulos cientificos
sobre estudios en ecologia vegetal realizados parcial 0 completamente en Bolivia. La mayoria de
estos trabajos fue publicada en la revista Ecologia en Bolivia (43.1%), seguida por revistas
intemacionales Thompson Reuter (28.4%) y en la ReBECA (24.8%). Cincuenta y siete articulos
(52.3% del total) fueron publicados en temas de ecologia de comunidades, 16 articulos en biologia
de la conservaci6n (14.7%), 13 en ecologia aplicada (11.9%), 12 en ecologia de poblaciones (11%),
seis en ecologia evolutiva (5.5%) y cinco articulos en biogeografia (4.6%). Del total, 23 articulos
publicados (21.1%) hacen referencia a clasificaciones 0 descripciones de diferentes comunidades
vegetales de Bolivia, 11 articulos (10.1%) han sido desarrollados tocando temas de manejo 0

aprovechamiento de especies vegetales. Otros 11 articulos (10.1%) tratan aspectos de los impactos
humanos sobre la flora 0 vegetaci6n. Diez articulos (9.2%) estàn relacionados con estudios de
gradientes de diversidad bio16gica de grupos particulares de plantas (diversidad beta). Àreas
temàticas coma dinâmica 0 estructura poblacional, biogeografia eco16gica, interacciones planta
planta 0 planta-animal y plasticidad fenotipica, entre otros, han sido abordados a través de algunos
articulos (::;; 6 en todos los casos). Los articulos publicados muestran que la ecologia vegetal en
Bolivia viene desarrollandose principalmente desde un enfoque descriptivo, sobre todo en areas
especificas de la ecologia de comunidades. Esta tendencia podria estar relacionada con la alta y aùn
poco conocida diversidad de Bolivia, que invita a este tipo de estudios, pero también con una
discreta formaci6n cientifica. Las publicaciones sobre estudios con enfoques parcial 0

completamente experimentales son, en general, escasas. Por otro lado, aûn no existen en Bolivia
mecanismos establecidos como, por ejemplo, programas de incentivo a investigadores, que
promuevan y estimulen las publicaciones cientificas. Probablemente, los resultados de muchos
estudios han quedado almacenados coma trabajos de tesis de pre y postgrado y sobre todo en
informes técnicos. Queda claro que el numero de publicaciones consignadas en esta revisi6n
muestra que el numero de publicaciones en temas de ecologia vegetal en Bolivia es bajo. El aporte
de estas publicaciones en las discusiones y paradigmas actuales de la teoria eco16gica es, sin duda,
una pregunta abierta.
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Palabras clave: Divulgacién técnico-cientifica, enfoque poblacional-comunitario, factor de
impacto, revistas de acceso libre.
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Interacciones entre plantas en la zona tropical alpina de Sudamérica

Anthelme, F. 1,2* & O. Dangles 2,3

'Institut de Recherche pour le Développement (IRD), UMR AMAP, Montpellier, Francia
*Email: fabien.anthelme@ird.fr

2Instituto de Ecologia, Universidad Mayor San Andrés, Casilla 10077 - Correo Central, La Paz, Bolivia
3Institut de Recherche pour le Développement (IRD), UR on, 91198 Gif sur Yvette, Francia

Las interacciones entre plantas son cada vez mas reconocidas coma un factor clave de la
organizacién de las comunidades en los ecosistemas alpinos. Sin embargo, patrones y mecanismos
de interacciones entre plantas permanecen en gran parte no caracterizados en ecosistemas tropicales
alpinos (ETA) aunque estos representan el 10% de la superficie total de los ecosistemas alpinos a
escala mundial. En este estudio repasamos (l) los rasgos eco16gicos y ambientales que son
especificos a estos ecosistemas, (2) la literatura existente sobre interacciones entre plantas y (3) si
los patrones y mecanismos de interacciones entre plantas establecidos en zonas extratropical alpinas
pueden ser ampliados a los ETA. Estos ecosistemas estàn localizados predominantemente en
Sudamérica, Africa Oriental y el sudeste asiàtico, donde muestran una combinaciôn ûnica de
caracteristicas ambientales, coma la ausencia de una cobertura persistente de nieve, la alta
frecuencia de ciclos de hielo/deshiele y una disminuciôn de las precipitaciones a altitudes mayores a
3.000 m (Anthelme & Dangles 2012). Estas caracteristicas ambientales generan una gran variedad
arquitectural, con la presencia de formas vegetales gigantes ûnicas: Rosetas con tallo (Espelletia
pycnophylla en Ecuador, 5 m de altura). Rosetas basales (Puya raimondii en Pern, 6 m de altura) y
cojines (Azorella compacta en Bolivia, mas de 5 m de longitud). Estas caracteristicas biéticas y
abiéticas influyen también a las interacciones entre plantas, imponiéndoles otros tipos de estrés
ambiental que los encontrados en la zona alpina extra-tropical. Los cojines son seguramente las
mejores plantas nodrizas en los ambientes tropicales alpinos de los Andes, facilitando hasta el 50%
de las otras especies de la comunidad en Ecuador (Anthelme et al. 2012). Para generalizar el marco
conceptual de interacciones entre plantas en regiones alpinas, aconsejamos aumentar el numero de
estudios en los ETA, aplicando disefios, métodos e hipétesis que estàn actualmente utilizadas en
regiones templadas y abarcando varios sitios 10 largo de gradientes latitudinales que incluyan
regiones tropicales y extra-tropicales.
Palabras clave: Diferenciaciôn de nichos, estrés-gradiente hipôtesis, facilitacién, plantas nodriza.
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Cambios en el crecimiento, mortalidad, reclutamiento y presencia de bejucos en àrboles de un

bosque seco semideciduo después de 17 aDOS de monitoreo (Santa Cruz, Bolivia)

Mostacedo, B.*, Y. Uslar, 1. Apaza, A. Arispe, V. Aiza, B. Zambrana, E. Rivas & T. Valencia
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Los bosques secos tropicales en Bolivia considerados coma areas prioritarias para su conservacién,
requieren un monitoreo de largo plazo para establecer directrices adecuadas de manejo sustentable.
El objetivo fue determinar los cambios en el crecirniento, mortalidad, rec1utamiento y presencia de
bejucos de arboles en 17 anos de monitoreo (1995-2012). Se utilizé una parcela permanente de 1 ha
en el bosque seco semideciduo del Jardin Botânico de Santa Cruz (Santa Cruz, Bolivia). Se hicieron
tres mediciones (1995, 2002, 2012) a àrboles ~ 10 cm de diâmetro, a los cuales se midieron el
diàmetro, ârboles muertos, individuos rec1utas y presencia de bejucos. El crecimiento diamétrico del
bosque fue mayor en el periodo 1995-2002 (0.19 cm/afio) que entre 2002-2012 (0.16 cm/aûo),
siendo Anadenanthera colubrina, Diplokeleba floribunda y Gallesia integrifolia las de mayor tasa
de crecimiento. La mortalidad fue dos veces mayor en el segundo periodo (2002-2012), siendo
Myrciaria cauliflora, Phyllostylon rhamnoides, A. colubrina y Aspidosperma cylindrocarpon las de
mayor mortalidad. La tasa de rec1utarniento fue similar en ambos periodos, aunque difieren a nivel
de especies. La presencia de bejucos fue mayor en el segundo periodo (34% de los àrboles)
comparado al primer periodo (24%). A pesar que en el segundo periodo hubo mayor perturbaciôn
natural, los arboles no respondieron en crecimiento ni rec1utamiento, pero si hubo una alta relacién
con el nivel de bejucos por la cantidad de luz que probablemente Ilegé al sotobosque. En
condiciones de aprovechamiento, los bosques secos requieren tiempos mas prolongados para su
recuperaciôn que los establecidos por ley.
Palabras claves: Dinâmica de bosques, bosque tropical seco, perturbaciôn.
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Productividad interanual e interestacional de la biomasa aérea entre Chiquitania y Amazonia

en Guarayos (Santa Cruz, Bolivia)

Pardo-Toledo, E.*& A. Araujo-Murakarni
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*Email: erwinpl987@hotmail.com

Segûn estudios, el cambio climàtico acentuarâ la estacionalidad con sequias prolongadas, 10 cual
repercutirà drâsticamente sobre el almacenamiento de CO2 en los bosques. Por 10 tanto, se comparé
la productividad de biomasa aérea (PBA) de los ârboles entre anos y estaciones, relacionandola con
la precipitaciôn pluvial y temperatura. Es asi que se monitoreé mensualmente el incremento
diamétrico, la dens idad y altura de los ârboles con DAP ~ 10 cm en dos parcelas de 1 ha (100 x 100
m) en bosque hume do (BR) y bosque seco (BS) en Kenia, Guarayos (Santa Cruz, Bolivia). Estos
datos se introdujeron a ecuaciones alométricas para cuantificar la biomasa y luego obtener la PBA,
comparandola entre un afio hûmedo (2009) y uno seco (2010), asirnismo entre sus estaciones
(humeda, semiseca, seca, semihûmeda), También se correlacioné la PBA con la precipitaciôn
pluvial y temperatura. La PBA interanual fue significativamente (p < 0.05) mayor en el afio hûmedo
(BR = 40.16 kg/arbol/afio; BS = 24.21 kg/àrbol/aüo) comparado con el seco (BR = 35.97
kg/ârbol/afio; BS = 17.71 kg/ârbol/aûo), La PBA interestacional presentô mayor productividad en
ambos tipos de bosque en la estaciôn humeda/2009 y la menor en la seca/201O. Por otro lado, la
relacién de la precipitaciôn pluvial con la PBA estacional fue positiva BR (rs= 0.62), BS (r, = 0.51).
Por 10 tanto, se deduce que el c1ima es uno de los principales factores que influyen en la PBA y que
anos con sequias prolongadas afectan significativamente en la productividad de estos bosques.
Palabras claves: Bosques, c1ima, productividad de biomasa, sequias,
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Dlstrlbuciôn potencial de especies y requerimientos ecolôgices de Araliaceae de la Region

Madidi en Bolivia

Reguerin, M.*, 1. Loza & A. Fuentes
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Correo Central, La Paz, Bolivia
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Araliaceae posee especies representativas y caracteristicas de bosques montanos de los Andes, y
considerando que en Bolivia se tienen 16 especies endémicas y otras con una distribuci6n
restringida, es importante conocer la distribuci6n geogràfica en base a su nicho eco16gico.
Analizamos la distribuci6n potencial, riqueza de especies y variables abi6ticas de importancia para
23 especies de Araliaceae de la Regi6n Madidi en Bolivia, generando modelos de distribuci6n,
mediante el programa Maxent. Utilizamos: 19 variables climàticas de Wordclim, 3 variables
topogrâficas de SRTM y 3 variables de cobertura de MODIS (aproximadamente 1 Km x 1 Km de
resoluci6n espacial). Se realiz6 la validaci6n de los modelos mediante los estadisticos ROC/AUC y
Kappa. Obteniendo coma resultados distribuciones potenciales de las especies desde 45 km2

(Oreopanax madidiensis) hasta 150.900 km2 (Schefflera morototoni), con un promedio de 27.900
km'. Se encontraron dos àreas de mayor riqueza para las especies de Araliaceae analizadas (16
especies en bosque basimontano de Yungas y 7 especies en ceja de monte). Los géneros de
Araliaceae tienen diferentes requerimientos eco16gicos: Aralia es un género de sitios secos y
depende de la precipitaci6n del trimestre mas hûmedo, Dendropanax depende de un rango de
temperatura anual, Oreopanax esta influenciado por las condiciones extremas de un sitio
(temperatura maxima del mes mas câlido y temperatura minima del mes mas frio) y Schefflera no
tiene un patr6n eco16gico definido. El estadistico ROC/AUC oscilo desde 0.88-1 y el estadistico
Kappa desde 0.5-1, indicando que los modelos predicen los lugares de distribuci6n de las especies.
Palabras clave: Araliaceae, Bolivia, distribuci6n, Madidi, Maxent.
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GLORIA - Iniciativa para la Investigaclén y el Seguimiento Global de los Ambientes Alpinos

en Bolivia: Apolobamba, Tuni Condoriri y Sajama

Meneses, R. IY*, S. Beck!, C. Garcia', A. Demie', S. Halloy3, A. Palabral ' & N. Thompson!
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*Email: rosaiselameneses@yahoo.com
3The Nature Conservancy (TNC), Codigo Postal 7500557, Santiago, Chile

GLORIA es una iniciativa para establecer una red de monitoreo a largo plazo que investiga
comparativamente los impactos de cambio climâtico sobre la diversidad de plantas en las zonas
montafiosas del mundo. La iniciativa sigue un muestreo estàndar, en picos de montafias, desde el
limite de crecimiento arb6reo hasta los glaciares, para cuantificar cambios en los patrones de
diversidad de plantas y temperatura en un gradiente altitudinal, latitudinal y de exposici6n. Las
zonas piloto para Bolivia, presentadas en este trabajo, son Apolobamba (APL), Tuni Condoriri
(TUC) y Sajama (SAJ). Las cimas evaluadas se encuentran desde 4.190 hasta 5.325 m de altitud. La
temperaturas minimas se presentaron de maya a julio y las mâximas de octubre a noviembre. Se
registraron 247 especies de plantas vasculares. APL es el sitio mas rico con 137 sp. y 15.3% de
singularidad, especies con mayor cobertura son Stipa hans-meyeri, Deyeuxia filifolia var.
festucoides, Pycnophyllum tetrastichum, Trichophorum rigidum y Poa glaberrima. TUC presenta



101 sp. con 20.2% de singularidad, especies con mayor cobertura: Deyeuxia filifolia var. filifolia,
Festuca dolichophylla, Stipa hans-meyeri, Hypochaeris echegarayi y Pycnophyllum molle. SAJ con
85 sp., 44.7% de singularidad y especies con mayor cobertura: Polylepis tarapacana, Cumulopuntia
boliviana, Festuca orthophylla, Tetraglochin cristatum y Adesmia spinosissima. En APL y TUC la
riqueza disminuye con la altitud, en SAJ no se encontrô esta relaciôn, es probable que la riqueza
esté detenninada por caracteristicas geolôgicas, climâticas e histéricas dei sitio, mas que por la
altitud. La cobertura vegetal disminuye conforme incrementa la altitud.
Palabras clave: Bolivia, cambio climàtico, flora, GLORIA, picos alpinos.
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Influencia de la variabilidad de plantas en cojin sobre las interacciones de plantas en la puna

boliviana

Valero, N. * & F. Anthelme

Institute de Recherchepour le développement(IRD) - Instituto de Ecologîa, Universidad Mayor de San
Andrés, Casilla 10077 - Correo Central, La Paz, Bolivia

*Email: neridanadia@grnaiLcom

Una manera pertinente de enriquecer el debate sobre si las interacciones positivas 0 facilitaciôn
entre plantas aumentan 0 no a 10 largo de un gradiente de estrés (ver diversos escenarios
relacionados con la "hipôtesis dei gradiente de estrés" SGH), es evaluar las interacciones entre
plantas dentro de un medioambiente que presenta dos tipos de estrés: el ser alpino y tener a la vez
un elevado estrés hidrico, coma es la puna boliviana. Por esta razén, dentro dei Parque Nacional
Sajama hemos analizado las interacciones entre plantas, incluyendo dos formas de plantas nodrizas
en cojin, Azorella compacta y Pycnophyllum spp. en dos altitudes a 4.300 m y 4.700 m. Los
resultados dei RH (indice relativo de interacciôn, rango desde -1competiciéna +1 facilitaciôn)
muestran que Azorella compacta tuvo un efecto negativo sobre las plantas a 4.300 m (RH: -0.28 ±
0.04; N=569), efecto que es neutral a 4.700 m (RH: 0.02 ± 0.06; N=222). Por el contrario, los
efectos de Pycnophyllum fueron positivos en ambas altitudes (respectivamente 0.33 ± 0.07; 0.27 ±
0.11). La direcciôn de las facilitaciones depende de las variaciones intraespecificas de cada especie,
siendo A. compacta la mas tolerante al estrés que Pycnophyllum spp (incremento de mortalidad de
15.4% a 4.300 m hasta 49.3% a 4.700 m). Nuestros datos sostienen la proposiciôn de Gross et al.
(2010) en que la relaciôn estrés- interacciôn esta influenciada por el "nivel de tension",
constituyendo herramientas potenciales para mejorar la conservaciôn de plantas frente a los cambios
globales que se avecinan.
Palabras clave: Hipôtesis dei gradiente de estrés (SGH), indice relativo de interacciones (RII) ,
plantas nodriza, variabilidad intraespecifica vs: interespecifica,
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Biologia reproductiva de una especle arbérea altoandina (Polylepis tomentella, Rosaceae) en

Chuquisaca (Bolivia)

Domic, A. 1.1,2

'Departamento de Biologia, Saint Louis University, San Luis, MO 63103, USA
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Email: alejandradomic@gmail.com

El éxito reproductivo de especies anemofilicas puede ser afectada negativamente por actividades
antropogénicas, que pueden alterar la eficiencia de la polinizaciôn. En este estudio se examiné la
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biologia reproductiva de Polylepis tomentella (Rosaceae) en Chuquisaca, una especie amenazada
por la intensificaciôn del uso de la tierra. Durante dos afios consecutivos, se realizô un estudio
experimental en poblaciones naturales. Los objetivos deI estudio fueron determinar: (1) el grado en
que la producciôn de frutos esta limitada por la disponibilidad de polen, (2) el sistema de auto
incompatibilidad y (3) la variabilidad en la eficiencia de polinizaciôn. Los resultados mostraron que
P. tomentella es auto-compatible, ya que las flores auto-polinizadas (94%) y flores polinizadas con
polen de otros individuos (95%) produjeron un porcentaje similar de frutos. Los resultados fueron
confirmados por el experimento de eficiencia de la polinizaciôn, las flores auto-polinizadas
exhibieron 1.5 veces mas granos de polen y 1.7 veces mas tubos polinicos que las flores con
polinizaciôn cruzada. El 95% de las flores polinizadas naturalmente por el viento produjeron frutos
y semillas, probablemente porque recibieron Ulla mezcla de polen de la rnisma planta y congéneres.
Los resultados sugieren que otros factores, diferentes a la biologia reproductiva de la especie, estàn
involucrados con la alta producciôn de semillas inviables (90%). Todas las plantas de poblaciones
fuertemente perturbadas produjeron frutos (n=30), pero la viabilidad de las poblaciones a largo
p1azo esta amenazada por la extracciôn insostenible de lefia y la intensificaciôn de usa de la tierra.
Palabras clave: Andes, éxito reproductivo, linea de àrboles, polinizaciôn, Polylepis.
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La sombra como factor de facilitacién y efecto interactivo con la precipltaciôn en la

germlnaclôn y sobrevivencia de tres especies de la prepuna boliviana

Roque Marca, N. 1*, R.P. Lépez', E. Garcia Estigarribia' & R. Rios 2
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La facilitaciôn es una interacciôn positiva entre plantas, en la cual una de ellas actùa coma
benefactora de otra, y también conocida coma sindrome nodriza. El resultado de esta interacciôn se
refleja en el aumento de la germinacién, el crecimiento y la supervivencia de la planta beneficiaria.
En este estudio la hipôtesis que planteamos es que la combinacién de tratarnientos sombra-agua que
incrementan la tasa de germinaciôn, incrementarà también la tasa de sobrevivencia de plântulas. Se
establecié un experimento con semillas de Acacia feddeana, Prosopis ferox y Cercidium andicola
provenientes de la prepuna de Bolivia para eva1uar la germinaciôn y sobrevivencia en un vivero del
campus universitario de Cota Cota (La Paz, Bolivia) con un disefio bifactorial, considerando
espacios abiertos y bajo sombra sometidos a dos tratamientos de precipitacién (50-80 mm). Los
porcentajes de germinaciôn obtenidos fueron mayores en espacios con sombra para A. feddeana
(42-46%) y C. andicola (41.7-33.8%) en comparacién con sernillas de P.ferox que germinaron mas
en espacios abiertos. La sobrevivencia de plàntulas de A. feddeana fueron significativamente
mayores bajo sombra. Sin embargo, en espacios abiertos la mayor precipitaciôn (80 mm)
incrementa la sobrevivencia de las especies estudiadas, por 10 tanto, esta sobrevivencia parece estar
ligada a la disponibilidad de agua. Ademâs, los resu1tados sugieren que el éxito de la germinaciôn
puede estar relacionado con el efecto de la sombra que aminora la radiaciôn y la temperatura diurna,
asi coma también reduce la evaporaciôn desde el suelo.
Palabras clave: Facilitaciôn, germinaciôn, interaccién sombra-agua, sobrevivencia de plântulas.
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Patrones de asociaeién interespecifica a 10 largo de gradientes de aridez en dos desiertos

sudamericanos: ;,Facilitacion 0 competencia como procesos comunitarios predominantes?
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La relaciôn entre facilitaciôn y estrés ambiental se ha estudiado principalmente a pequeiias escalas 0

considerando pocas especies. Las implicaciones de la facilitacién a escala comunitaria siguen
siendo poco entendidas. Evaluamos el cambio en las asociaciones interespecificas de comunidades
vegetales a 10largo de marc ados gradientes de aridez en dos regiones distintas: Prepuna (19-26 sur)
y desierto costero (27-30 sur). El objetivo fue evaluar si existia indicaciôn de facilitaciôn 0

competencia como principal proceso comunitario y determinar si el aumento en la aridez generaba
asociaciones mas positivas. En la prepuna se estudiaron 25 localidades, y siete en el desierto
costero. En cada localidad se muestreé a dos escalas: microparcela de frecuencia y parche. La co
ocurrencia se analizé mediante C-scores y modelos nulos. Los patrones encontrados dependieron de
la region geogràfica y forma de vida. A escala de parche, los arbustos/cactus tendieron a crecer
asociados en la prepuna (14/25 localidades) y a no estarlo en el desierto costero (4/7),10 que sugiere
que, en la prepuna, la facilitaciôn es el proceso dominante detràs del patron, en especial para
cactàceas. A diferencia de estudios previos, sin embargo, en la prepuna encontramos asociaciones
positivas entre arbustos. Pese a 10 anterior, no se detecté una tendencia hacia una mayor 0 menor
asociacién conforme cambiaba el gradiente en el caso de las leiiosas prepuneiias. En las hierbas, su
tendencia a co-ocurrir varié segûn los atributos comunitarios considerados. Los desiertos
sudamericanos con lluvias de verano y aquéllos con lluvias invemales podrian estar estructurados
por diferentes procesos.
Palabras clave: C-score, desierto costero, escala comunitaria, prepuna.
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Relaciôn dei àrea y aislamiento con la riqueza de las comunidades vegetales vasculares en islas

de los salares de Uyuni y Coipasa (Bolivia)
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2Pontificia Universidad Catôlica de Chi le, Facultad de Ciencias Biolôgicas, Departamento de Ecologia,

Santiago, Chile
3Museo de Historia Natural Alcides d'Orbigny, Casilla 843, Cochabamba, Bolivia

El modelo de teoria de biogeografia de islas (MTBI) pretende determinar los mecanismos y factores
que interactùan en la conformaciôn de las comunidades; no se tienen estudios especificos en
microrregiones andinas. El objetivo del presente trabajo fue determinar el aporte relativo de los
factores aislamiento y area en la conformaciôn de las comunidades vegetales vasculares presentes
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en seis islas de los salares de Uyuni y Coipasa. Se instalaron 10 transectos Gentry (120 m2 cada
uno) por Isla en los que se realizaron colectas vegetales. Se realizé anàlisis de correlaciôn de la
riqueza total y por grupos funcionales (arbustos-herbâceas) con respecto al aislamiento y area de
cada isla. Los resultados indican que la riqueza total y riqueza por grupos funcionales no tienen
relacién estadistica significativa (p~0.05) con el aislamiento y ârea; por tanto, el sistema no se
ajusta al MTBI. A pesar que estos factores no determinan la riqueza de especies vegetales de las
islas, es probable que la similitud entre comunidades cambie debido a su aislarniento. El hecho de
que la riqueza de las islas sean sirnilares (rango 40-44) indica que podrian existir factores limitantes
coma disponibilidad de nutrientes, agua, salinidad, entre otros, que intervienen en la conformacién
de las comunidades. La capacidad de dispersion de las especies vegetales, historia de la region
(etapas de inundaciôn) son también factores potenciales que podrian explicar la ausencia de
correlaciôn, Se sugieren estudios mas detallados para comprender la conformacién y dinâmica de la
vegetaciôn presente en las islas de los Salares de Bolivia.
Palabras clave: Aislamiento, area, salar, vegetaciôn vascular.
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Las lagunas estudiadas en la hidroecoregién altoandina de Bolivia corresponden a la cuenca
endorreica con geologia, substratos y bioc1imas variados, deterrninando aguas desde no
mineralizadas hasta hiperhalinas. El fitoplancton interacciona estrechamente con su medio, por 10
que con el presente estudio se planteé determinar la relaciôn existente entre las variantes fisico
quimicas del agua (mineralizaciôn y salinidad) y su influencia en la riqueza y la composiciôn de las
comunidades fitoplancténicas de las lagunas altoandinas. Se colectaron mue stras de fitoplancton en
30 lagunas, se fijaron e identificaron segùn métodos y bibliografia convenciona1. El analisis de
similitud entre lagunas, mostrô tres grupos diferenciados: 1) Cordillera de Cochabamba (aguas no
mineralizadas), 2) Cordillera de La Paz-Oruro-Potosi (hipomineralizadas) y 3) Potosi Suroccidental
(hipohalinas a hiperhalinas), Sajama (hipohalinas) y Oruro-Potosi (hipomineralizadas). Las lagunas
no mineralizadas presentaron mayor riqueza especifica (284 especies) y mejor representatividad de
Zygnemaphyceae (115 especies) y Chlorophyceae (66 especies). En las aguas mesohalinas e
hiperhalinas la riqueza fue menor (85 y 106 especies respectivamente), destacàndose
Bacillariophyceae con 85 especies. Las especies indicadoras de aguas no mineralizadas son
Asterionella formosa, Tabellaria jlocculosa, Coelastrum indicum, Nephrocytium allantoideum,
Dinobryon bavaricum, Desmidium swartzii, Euastrum attenuatum, Euastrum dubium, Staurastrum
bibrachiatum, Staurastrum kaiseri, Staurastrum subcruciatum, Staurodesmus extensus, de aguas
hipomineralizadas son Ankyra ancora, Gonatozygon brebissonii, de aguas hiperrnineralizadas son
Anomoeoneis sphaerophora, de aguas hipohalinas Nodularia sp. y por ultimo de aguas hiperhalinas
son Denticula cf. thermalis y Scoliopleura peisonis. Se demostré que la riqueza especifica algal
disminuyô gradualmente en relacién al incremento de la mineralizaciôn y la salinidad.
Palabras clave: Altoandinas, Bolivia, fitoplancton, lagunas, mineralizacién.
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Evaluacién de la calidad dei agua dei Rio Rocha (Cochabamba, Bolivia) basado en el uso de

diatomeas indicadoras
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El Rio Rocha es uno de los ecosistemas acuàticos mas importantes deI departamento de
Cochabamba (Bolivia), abarca aproximadamente una extensi6n de 70 km Yesta en contacta con la
ciudad misma asi coma con urbanizaciones periféricas. A partir de este estudio se determin6 la
calidad de sus aguas a partir deI uso de diatomeas indicadoras. Se muestrearon nueve localidades
durante dos épocas durante 2008, para la preparaci6n e identificaci6n de especies se siguieron
protocolos estandarizados. Se realiz6 anàlisis multivariado de componentes principales,
correspondencia can6nica y el càlculo deI valor indicativo. Como parte deI anâlisis taxon6mico se
reportan 3 clases, 13 6rdenes, 24 familias, 51 géneros y 276 especies. Los cinco géneros con mayor
riqueza especifica son Nitzschia con 48 especies (24%), Gomphonema 37 (19%), Navicula con 29
(15%), Ulnaria con 20 (11%) YPinnularia con 11 (5%). En base a los anàlisis multivariados y de
valor indicativo, se determinaron tres tipos de aguas: Grupo 1 con aguas meso-eutr6ficas con las
especies indicadoras Ulnaria aeus y Sellaphora sp. 2 Rocha; grupo II corresponde a aguas
mesotr6ficas con las especies indicadoras Gomphonema sp. 9 Rocha y Eolimna subminuscula; por
ultimo el grupo III que corresponde a aguas oligotréficas con las especies indicadoras
Achnanthidium minutissimum y Nitzsehia sp. 4 Sorata. Este trabajo constituye una contribuci6n al
conocimiento de las diatomeas dei Rio Rocha y al desarrollo de la flora diatomol6gica boliviana, asi
coma el usa de especies bioindicadoras para este ecosistema.
Palabras claves: Bioindicaci6n, diatomeas, Rio Rocha.
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Asociaciôn espacial entre el palo santo (Bulnesia sarmientoi, ZygophyUaceae) y el cardon

(Stetsonya coryne, Cactaceae) en relaeién a la ganaderia en un sector dei bosque chaquefio (N
Argentina)

Trigo, C.1*, A. Tâlamo'<", M. Nuüez-Regueiro", A. Palavecino', E. Derlindati':", G. Maras', N.
Cruz' & R. Lôpez'

lFacultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Salta, Avda. Bolivia 5150, CP 4400, Salta,
Argentina

*Email: carolinatrigo88@gmail.com
2Instituto de Bio y Geociencias del NOA, Universidad Nacional de Salta, Consejo Nacional de

Investigaciones Cientificas y Técnicas, Mendoza 2, CP 4400, Salta, Argentina
3Wildlife Ecology and Conservation Department, University of Florida, USA

La facilitaci6n entre plantas es una interacci6n positiva cuya fuerza puede depender de la
perturbaci6n causada por herbivoros: a mayor presi6n de herbivoria habrà una interacci6n mas
fuerte, ya que las plantas beneficiadas presentan menor herbivoria al asociarse con otras plantas con
defensas mecànicas (refugios bi6ticos). En una finca deI Chaco argentino dominada por palosanto
(Bulnesia sarmientoiï, evaluamos si la frecuencia de asociaciones palosanto-card6n" (Stetsonia
eoryne) dependia de la distancia a un cuerpo de agua: cerca (15 m) rnayor presi6n y lejos (200 m)
menor presi6n. Ubicamos ocho pares de parcelas (cerca-lejos) y registramos los individuos de
palosanto asociados al card6n y los que no. Los datos fueron analizados mediante una prueba de
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Wilcoxon para analizar el porcentaje de asociaciones espaciales/parcela y una prueba Chi2 para
evaluar si la frecuencia de asociaciones fue independiente de la cercania al agua. Encontramos un
mayor porcentaje de asociaciones cerca del cuerpo de agua (Media cerca= 27.45% vs. Media
lejos=6.9%, p < 0.05). La frecuencia de asociaciones fue diferente segùn la cercania al cuerpo de
agua (Che=15.94; p<O.OOI), con una mayor frecuencia de asociaciones cerca. Concluimos que en
este ambiente àrido con elevada presi6n de herbivoria por ganado doméstico, la facilitaci6n seria
una estrategia de regeneraci6n del "palo santo" al asociarse al refugio bi6tico brindado por el
card6n, sobre todo en zonas con alta presi6n de herbivoria. Recomendamos realizar un estudio
manipulativo para relacionar el patr6n encontrado con el proceso subyacente y el câlculo de algunos
indices (como el RU) que verifiquen tal asociaci6n.
Palabras clave: Facilitaci6n, frecuencia de asociaciones, presi6n de herbivoria.
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Desplazamiento de fanerôgamas nativas por el retamo liso (Genista monspessulana) en el

Santuario de Fauna y Flora Iguaque (Boyacâ, Colombia)

Baquero, S.* & A. Caro

Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotà, Colombia
*Email: ahlexia13@yahoo.com

Se evaluaron los efectos de Genista monspessulana (Fabaceae) sobre faner6gamas nativas en el
Santuario de Flora y Fauna Iguaque, estableciendo 10 parcelas de 100 m2 en zonas con diferente
grado de invasi6n, determinado a partir del ârea que ocupa la especie invasora dentro de la parcela:
0% control, 1-29.9% nivel bajo, 30-69.9% nivel medio y 70-100% nivel alto de invasi6n. Se
realizaron 4 mediciones para determinar el desarrollo de las especies nativas y la invasora durante 8
meses, tomando datos coma identificaci6n de la planta, numero de individuos, altura y posici6n de
cada especie dentro de la parcela, para comparar el desarrollo de las plantas nativas con respecto a
la planta invasora. Se encontraron 53 especies nativas representadas en 23 familias, determinando
que la especie invasora afecta el crecimiento y las posibilidades de expansi6n territorial de 14 (26%
deI total) especies nativas pioneras. Se aplicaron indices de diversidad para medir la dinàmica
poblacional en cada parcela. Margalef muestra que la riqueza de especies de la zona de estudio se
ve afectada a partir del 70% de ocupaci6n de la especie invasora, con valores entre 4,17 y 3,75;
segùn Shannon hay una clara dominancia de G. monspessulana, en los niveles medios y altos de
invasi6n pues los valores del indice van disminuyendo llegando al,1 a medida que la invasion se
hace mas evidente. Se concluye que el retamo liso desplaza las especies nativas pioneras
importantes para los procesos naturales de sucesi6n, alterando su dinàmica poblacional y el
crecimiento de las mismas coma consecuencia de la competencia que se presenta por obtener
recursos para sobrevivir y establecerse.
Palabras clave: Dinàmica poblacional, Genista monspessulana, pâramo seco, plantas invasoras.
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Caracterizacién dasométrica de un bosque de niebla en Veracruz (México)

Garcia, Y.*, J. M. Ramos & L. A. Olivares

Centra de Investigaciones Tropicales, Universidad Veracruz ana, Apartado postal 114, Xalapa, México
*Email: yurelil@hotmail.com

Se analiz6 la estructura del estrato arb6reo en un bosque de niebla en la zona centro del estado de
Veracruz mediante el establecimiento de tres transectos de 2.000 m2

, en los cuales se tomaron datos



dasométricos (altura, cobertura, diàmetro normal) a individuos con diâmetro normal mayor a 10 cm
y se identificaron hasta especie. Se obtuvo el indice de valor de importancia por especie y se
realizaron regresiones lineales entre altura-diâmetro normal, cobertura-diàmetro normal y altura
cobertura de las especies mas importantes con el objetivo de identificar relaciones alométricas. Se
registraron 240 individuos, pertenecientes a 15 especies, 13 géneros y 13 familias. El diâmetro
normal de los individuos registrados fue de 23.57 ± 1.02 cm (promedio ±ES), la altura fue de 13.97
± 0.27 m y la cobertura de 43.28 ± 3.10 m2. La familia Fagaceae fue dominante. Quercus
salicifolia, Liquidambar styraciflua, Quercus leiophylla y Alchornea latifolia fueron las especies
mas importantes. Se identificaron relaciones alométricas entre cobertura-diàmetro normal y altura
diâmetro normal para las especies arriba mencionadas excepto para A. latifolia. Liquidambar
styraciflua registré el valor mas alto de (r) en la relacién altura-diàmetro normal (r=0.55, F I,50=

21.77, p<0.05); para cobertura-diametro fue Q. leiophylla (r=O.70, F I,27= 26.22, p<0.05). Se
concluye que los sitios de muestreo se encuentran en estados sucesionales intermedios, debido a
perturbaciones antropogénicas, las cuales se ven refIejadas en la riqueza, abundancia y estructura.
Existe potencial para el establecimiento de unidades productoras de germoplasma de las especies
mas importantes, para 10cual se requiere un plan de manejo.
Palabras clave: Arboles, composiciôn, estructura, México.
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;,Como se encuentran las poblaciones de Polylepis pepei (Rosaceae) en las comunidades de

Puina y Keara de Bolivia?

PalabraI, A. I
• & M. 1. Gômez'

'Herbario Nacional de Bolivia, Instituto de Ecologia, Universidad Mayor de San Andrés, Casilla 10077
Correo Central, La Paz, Bolivia

*Email: arely.palabral@gmail.com
2Colecci6n Boliviana de Fauna & Museo Nacional de Historia Natural, Casilla 8706, La Paz, Bolivia

Polylepis pepei RB. Simpson (Rosaceae) es endémiea de Perû y Bolivia, considerada "Vulnerable"
segûn los criterios ruCN. El objetivo deI trabajo - bajo el proyecto "Programa de conservaciôn de
bosques de quefiua: habitat importante para aves amenazadas" es evaluar el estado poblacional de
cuatro bosques de Polylepis pepei sometidos a presiones antrôpicas en la comunidad de Puina
(bosques de Kalachaca y Quefiuapata) y en la comunidad de Keara (bosques de Lampayani y
Chufiuni) de La Paz (Bolivia). Se compar6 la densidad, estructura poblacional y presiones
antrôpicas en 2006 y 2012. Se emplearon transectos de 100 m2, considerando distintas categorias de
tamafio. Casi todas las poblaciones de P. pepei mostraron un aumento de individuos en las
categorias 1 y 2 « 30 cm y entre 31-100 cm) y una disminuciôn generalizada en la categoria 4 (> 2
m). La densidad poblacional incrementô en 2012 en relaciôn a 2006 (F=9.11; g.l.=l; P=0.004). Las
principales presiones antrépicas para 2006 en todos los bosques fueron: quema (8.5%), tala (15.4%)
y ramoneo (0.3%), estas presiones continuaron y en 2012 se cuantificaron: quema (8.1%), tala
(10.4%) y ramoneo (3.5%). Los individuos de la categoria 2 asi coma los que tienen habita
arbustivo fueron los que presentaron mayor dafio por ramoneo. Por ultimo, los bosques de
Lampayani y Chufiuni tuvieron los individuos mas grandes de P. pepei, aunque con menor
densidad. Se propone aplicar diferentes estrategias para disminuir las continuas amenazas, que
involucren la participaciôn de las comunidades locales para el manejo y conservaciôn de estos
bosques.

4:37~



Palabras clave: Amenazas, Bolivia, densidad, estructura poblacional, Polylepis pepei.
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Mapeo de Puya (Bromeliaceae) mediante Imâgenes satelitales, una herramienta para

monitoreo y conservaciôn

Asesor, P.!*, S. Pacheco'' & A. Grau!

lInstituto de Ecologia Regional, Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Universidad
Nacional de Tucumân, c.P. 4107, Yerba Buena, Tucumàn, Argentina

*Email: patriciaase@yahoo.com.ar
2Fundacion ProYungas, c.P. 4107, Yerba Buena, Argentina

Puya (Bromeliaceae) es un género tipicamente andino con nurnerosos endemismos. La presencia de
endemismos y el caràcter carismâtico de algunas especies, en particular P. raimondii, han
deterrninado que se les preste especial atencién. Muchas de las especies han sido catalogadas en
peligro de extinciôn por la VICN y distintos organismos nacionales. Hemos estudiado poblaciones
de Puya empleando imàgenes de Google Earth y chequeos de campo en Argentina, Pen! y Bolivia.
En base a las localidades observadas hemos generado mapas de distribuciôn potencial empleando
los programas Maxent 3.3.3.0 y ArcGis 10.0. Hemos podido identificar individuos y poblaciones de
Puya castellanosii, P. yakespala y P. raimondii. En el casa de P. castellanosii se han identificado
cùmulos clonales de hasta 20 m de diàmetro en poblaciones de cientos de individuos. En el casa de
P. raimondii es posible identificar individuos adultos en floracién. Los estudios de imàgenes
realizados en estas especies indican la presencia de poblaciones con cientos a miles de individuos.
Los mapas de distribucién potencial sugieren que las actuales poblaciones podrian expandirse a
àreas mucho mas amplias. Observaciones de campo y anàlisis de imàgenes sugieren que algunas
especies de Puya ven favorecido su establecimiento por disturbios, coma deslizamientos y
construccién de caminos.
Palabras clave: Conservacién, endemismo, imàgenes satelitales, mapeo, Puya.
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Diversidad genética y estructura genética poblacional dei plâtano silvestre Musa ornata Robx.

(Musaceae Juss.) en México

Burgos-Hernandez, M.*, H. D. Gonzàlez & G. Castillo-Campos

Instituto de Ecologia A. C. Red de Biodiversidad y Sistemàtica. Carretera antigua a Coatepec 351, El Raya.
Xalapa 91070. Veracruz, México

*Email: mireya.burgos@posgrado.inecol.edu.mx

El platane silvestre Musa ornata, habita de forma silvestre las regiones tropicales dei sureste de
México. La sobreexplotacién de su habitat ha restringido a esta especie a habitats fragmentados,
afectando su diversidad y estructura genética poblacional. El objetivo de este estudio fue conocer la
diversidad y estructura genética poblacional de M ornata en México. Para ello se muestrearon el
total de las poblaciones registradas para México y se usaron siete loci microsatélites. Para conocer
la estructura genética poblacional, se realiz6 un AMOVA y se ca1cularon los estadisticos de F de
Weir y Cockerham. Mediante el estirnador de Nei se evalue la diversidad genética. Ademàs, se
generaron dendogramas usando las distancias genéticas de Nei y el coeficiente de Jaccard.
Finalmente, se realizé una prueba de Mantel para inferir posibles patrones de aislarniento por
distancia. Los resultados revelaron bajos niveles de diversidad genética (He = 0.26375) Y
deficiencia significativa de heterocigotos (FIS, FIT = 0.90). El AMOVA revelé una baja
diferenciaciôn genética entre poblaciones (FST = -2.08), sin embargo, se registré un 28% de alelos



privados, sugiriendo flujo génico limitado, mientras que la prueba de Mantel no fue significativa.
Los resultados obtenidos estân relacionados con una alta fragmentaciôn y sobreexplotaciôn de los
ecosistemas tropicales, asi como con la disminucién de las poblaciones de polinizadores,
disrninuyendo con ello los niveles de flujo génico y de reproduccién sexual. Esto genera una
tendencia a la reproduccién clonal, reduciendo los niveles de diversidad genética y la capacidad de
respuesta de la especie a presiones selectivas.
Palabras clave: Conservaciôn, diversidad genética, flujo génico, fragmentaciôn, Musa.
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Anâlisis de metabolitos secundarios de Laehemilla orbiculata (Ruiz & Pavon) Rydb.

(Rosaceae) en dos localidades de los Andes del Ecuador

Romoleroux, K. & T. Gonzâlez"

Botànica Sistemàtica, Herbario QCA, Pontificia Universidad Catôlica del Ecuador, Av. 12 de Octubre 1076 y
Roc, Quito, Ecuador

*Email: taniaivanovagr@gmail.com

Los usos tradicionales de las plantas para el tratamiento de enfermedades se atribuyen a la presencia
de metabolitos secundarios, esto OCUITe con Laehemilla, un género de Rosaceae utilizado con fines
medicinales en Colombia y Ecuador. Los objetivos de esta investigaciôn fueron determinar la
presencia de los principales grupos de metabolitos secundarios de Laehemilla orbiculata; identificar
al menos un metabolito secundario; y reIacionar la composicién dei suelo con la composicién
quirnica de L. orbiculata. Se realizaron marchas fitoquirnicas prelirninares y se determiné que en
dos localidades (Fierro Urco y Papallacta) las hojas de L. orbiculata contienen alcaloides,
triterpenos, compuestos lactônicos, taninos, fenoles, quinonas, flavonoides y azûcares reductores.
Una cuantificacién total de fenoles revelé L. orbiculata en Fierro Urco posee 356.35 mg EAG/g y
en Papallacta 368.8 mg EAG/g, evidenciando la capacidad antioxidante de la especie. Se utilizé
cromatografia liquida y de capa fina para aislar un compuesto quimico en las dos localidades que
fue sometido a un anâlisis de Resonancia magnética nuclear 'a, l3C y DEPT. Se identificé al
compuesto coma estigmasterol, terpeno reportado por primera vez en el género Laehemilla.Las
pruebas de sueIo revelaron que la muestra recolectada en Fierro Urco contiene 14.10% de materia
orgânica frente a Papallacta que contiene 8.20%, estos resultados podrian explicar en parte la
cantidad de metabolitos secundarios encontrados en L. orbiculata. Adicionalmente, los anàlisis
indicaron que el pH de las muestras es neutro, 10 que posiblemente no tiene una relaciôn importante
en la transferencia de carbonos dei suelo a la planta.
Palabras clave: Estigmasterol, fenoles, fitoquirnica, capacidad antioxidante.

49
Respuestas fisiologicas de tres plantas tropicales expuestas a lixiviados de rellenos sanitarios a

nivel de microcosmos

Solarte S., J. A.*

Universidad del Valle, Côdigo postal 01, Cali, Colombia
*Email: julianaandreasolartesoto@gmail.com;jass0420@hotmail.com

En este estudio para determinar la viabilidad del usa de las plantas en la fitorremediaciôn de
lixiviados con metales pesados tales como: Hg+2, Cd+2, Cr+6 y el Pb+2, se construyeron humedales
subsuperficiales de flujo horizontal, en donde se sembraron tres plantas tropicales distintas:
Colocasia eseulenta, Heliconia psittacorum y Gynerium sagittatum, Se evalué el efecto de dos
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concentraciones diferentes de metales pesados en las respuestas fisiolégicas (c1orofila y potencial
hidrico) de las plantas, respecto a un control, en un disefio factorial con dos factores (tipo de planta
y concentraciôn de metales) cada uno con tres niveles y dos réplicas. En los resultados obtenidos se
observaron diferencias significativas (P< 0.05) en los valores de c1orofila entre los factores en el
tiempo. El potencial hidrico no difirié entre las tres especies, los valores obtenidos se encontraron
en un rango entre -0.2 y -2.0 MPa, 10 que indicé estrés moderado; sin embargo si hubo interaccién
entre las concentraciones de metales y las especies vegetales. La distribucién de los metales pesados
en los ôrganos de las plantas tendié a decrecer en el siguiente orden: raiz > hoja > taUo, sin embargo
este orden presenté variaciones dependiendo de la especie vegetal y de la concentracion dei metal.
A pesar de que la respuesta fisiolôgica fue mejor en C. esculenta y en algunos casos en H
psittacorum estas especies vegetales pueden considerarse como acumuladoras de metales pesados,
mientras que G. sagittatum, no obtuvo la mejor respuesta fisiolégica pero resultô ser una especie
vegetal hiperacumuladora de Hg+2

• De acuerdo a los resultados se sugiere el uso de las tres especies
vegetales como altemativas para la fitorremediaciôn de lixiviados y el monitoreo de otros
contaminantes especificos.
Palabras clave: Clorofila, fitorremediaciôn, metales pesados, plantas, potencial hidrico.
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El pàramo en Bolivia

Beek, S. 1*, M. Capra- & A. Berg"

'Herbario Nacional de Bolivia LPB, Universidad Mayor de San Andrés, Casilla 10077 - Correo Central, La
Paz, Bolivia

*Email: lpbstephan@gmail.com
2Soluciones Ambientales Sustentables (SAS). La Paz, Bolivia

30berfeldring 54, 37083 Gôttingen, Alemania

Los paramos son ecosistemas tropicales de alta montafia, situados sobre el limite dei bosque y por
debajo dei limite nival. En las Américas no existe una definiciôn satisfactoria dei parame por falta
de limites latitudinales y altitudinales precisos. El trabajo busca contribuir a la discusiôn sobre los
pâramos en las regiones de c1ima estacional, en el borde de la region tropical. Se realizaron 30
relevamientos fitosociolôgicos segûn Braun Blanquet en areas seleccionadas desde el limite con
Perû hacia el limite con Argentina, con mayor informaciôn disponible en el Departamento de La
Paz en Bolivia. Se analizô el origen y la distribuciôn de plantas incluidas en la version preliminar
dei catâlogo de la flora de Bolivia. La distribuciôn de pâramos conocidos en Bolivia es discontinua,
abarca un rango altitudinal de 2.500-4.200 m y se presentan cada vez mas aislados con el
incremento latitudinal. No se puede confirmar que el crecimiento arbéreo limite al pâramo ni hacia
abajo ni hacia arriba. En las quebradas inc1inadas bajo condiciones perhûmedas protegidos dei
fuego se ven pajonales con coberturas de vegetaciôn de 80 - 90 % Yrodales de Polylepis y Gynoxys
con 100% de cobertura vegetal. En laderas no protegidas dei fuego domina el pajonal alto de
Chusquea, Deyeuxia, Festuca y Rhynchospora con arbustos siempreverdes de Baccharis,
Gaultheria, Loricaria, Miconia, Pernettya. De acuerdo a las zonas de vegetaciôn dei catalogo 282
plantas son exc1usivas de los paramos y 307 son de amplia distribuciôn andina, dominan las
especies resistentes a las quemas periôdicas segûn Laegaard.
Palabras clave: Pâramo yunguefio, especies, fuego, limite de crecimiento arb6reo.
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Cambios de la vegetaci6n de alta montafia durante el Holoceno inferidos a partir de registros

de polen f6sil en sedimentos lacustres, Cordillera de los Andes (32°8)

Sandoval, A. PY*, A. Maldonado', M. E. de Porras' & K. Schittek'

'Centro de Estudios Avanzados en Zonas Aridas (CEAZA), Universidad de La Serena, La Serena, Chile
* Email: sandovalana4@gmail.com

2Herbario Nacional de Bolivia (LPB), Universidad Mayor de San Andrés, Casilla 10077 - Correo Central, La
Paz, Bolivia

3Seminar für Geographie und ihre Didaktik, Universidad de Kôln, Këln, Alemania

Los patrones fitogeognificos actuales resultan de cambios ambientales pasados que pueden
evidenciarse del anâlisis de polen f6sil. En regiones con alta diversidad de flora y pisos eco16gicos
como los Andes, la comprensi6n de los cambios en la vegetaci6n nos permitirà un mejor manejo y
conservaci6n de los ecosistemas. El presente trabajo busca reconstruir la dinàmica de la vegetaci6n
de alta montafia desde el Holoceno medio hasta el presente, a partir dei registro polinico f6sil de una
laguna altoandina (Laguna Chica) ubicada a 3.600 m., en la regi6n semiarida de Chile (32°S). Se
identificaron las unidades de vegetaci6n presentes en los entomos de la laguna encontrândose
pajonales y turberas altoandinas con dominancia de Asteraceae, Cyperaceae, Fabaceae, Juncaceae,
Poaceae y Portulacaceae entre otros taxa. El registro sedimento16gico de Laguna Chica tiene una
edad basal de 5.713 afios antes dei presente (AP) y muestra laminaciones finas a 10 largo de toda la
secuencia sugiriendo una depositaci6n continua. El anâlisis palino16gico muestra, desde el presente
hacia la base dei registro, 70-86% de Poaceae hasta los 3.000 AP, acompafiado de Apiaceae,
Asteraceae tipo Perezia y Fabaceae en menor proporci6n «5%). Un incremento significativo en la
diversidad polinica en periodos mas antiguos con dominancia de Fabaceae (40-60%) hasta la base
dei testigo; siendo importante a partir de los 4.500 AP un incremento de Calandrinia (5-25%) y
Brassicaceae (2-15%). Estos resultados muestran un evidente cambio en las asociaciones polinicas a
través del tiempo 10cual pudo deberse a cambios en las condiciones climàticas de la regi6n.
Palabras clave: Chile, Holoceno, laguna altoandina, polen, vegetaci6n.
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Patrones de vegetaci6n y polen actual dei norte de Chile (18°-24°8)

de Porras, M. E.*, L.A. Gonzâlez & A. Maldonado

Centro de Estudios Avanzados en Zonas Âridas, Raul Bitrân sin, La Serena, Chile
*Email: meugenia.deporras@ceaza.cl

Los patrones de vegetaci6n actual del norte de Chile resultan de la dinàmica pasada vegetacional y
climâtica de la cual poco se sabe y, cuyo conocimiento podria generar pistas sobre cambios futuros
bajo el cambio climàtico, Este trabajo tiene como objetivo establecer las relaciones polen
vegetaci6n actual dei norte de Chile como herramienta para interpretar la dinàmica de las
comunidades vegetales en el pasado a través dei registro polinico f6sil. Para esto se analizaron datos
de vegetaci6n y de polen de superficie a 10 largo de tres transectos oeste-este (18°, 20° y 24°S)
sobre la ladera oeste de los Andes. Existe un gradiente oeste-este de vegetaci6n - prepuna, puna y
estepa altoandina - cuya composici6n varia latitudinalmente y se refleja en las asociaciones
polinicas. En los transectos 18° y 24°S, las asociaciones polinicas reflejan la presencia de bosques
de Polylepis tarapacana en mosaico con la estepa altoandina. Asi, las asociaciones polinicas de la
prepuna estân dominadas por Chenopodiaceae (60%) acompafiada por Ambrosia (10%),
Brassicaceae (30%) y Malvaceae « 10%); las de la puna co-dominadas por Baccharis y Senecio
(40%) asociadas a Ephedra (10%) y Fabaceae (30%); las de la estepa altoandina dominadas por
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Poaceae (70%) junto con Asteraceae (20%) y Apiaceae (10%) rnientras que en los bosques domina
Polylepis (40%) acompafiada por Poaceae (20%) y Apiaceae (30%). La alta correspondencia entre
los patrones de vegetaciôn y de polen en el norte de Chile confirma el potencial del este coma
indicador indirecto de la vegetacién en el pasado. Financiado por FONDECYT # Il 00916.
Palabras clave: Norte de Chile; patrones de vegetaciôn; polen actua1.
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Anâlisis de la distrlbuciôn deI género Tillandsia (Bromeliaceae) en la Peninsula de Yucatàn

para proponer àreas de conservaclén

Pech, F. D.*

Universidad Autônoma de Yucatân, Campus de Ciencias Biolégicas y Agropecuarias, Apartado postal 4-116,
Yucatàn, México

*Email: f1ordepc@hotmail.com

En la Peninsula de Yucatàn se encuentran 31 especies de la farnilia Bromeliaceae distribuidas en
diferentes tipos de vegetacién. El género mas diverso es Tillandsia con 21 especies, cuatro de ellas
son endérnicas. Con el fin de establecer areas de conservacién, mediante técnicas de biogeografia
cuantitativa se analizé la distribuciôn del género Tillandsia en la Peninsula de Yucatàn. Se realizô
una revision bibliogrâfica para la obtenciôn de los mapas de distribuciôn de Tillandsia en la region
de estudio, se definieron nidades geograficas operativas (OGU's) de Y4 ° La x Y40 Lo. Se ca1cularon
los indices de diversidad, la distribuciôn geogràfica de taxones, lista de taxones de OGU's, y
sirnilitud biogeogràfica. Se aplicé un método de clasificaciôn para la obtencién de un dendograma y
se definieron areas prioritarias para la conservacién. La diversidad a prom fue de 2.67, diversidad ~

de 0.086 y diversidad 'Y de 21 especies en 91 OGU's. La estimacién de riqueza fue de 24 especies.
Se estableciô que el c1ima, la vegetacién y la topografia influyen en la distribucién del género. T.
fasciculata es la especie con mayor distribuciôn en el àrea de estudio, y las especies T. maya, T.
jaguactalensis y T. maypatti tuvieron menor distribuciôn, siendo especies endémicas. El 43% del
total de OGU's presentô un solo taxon y el 4% presentô siete 0 mas taxones. Se obtuvieron cinco
àreas prioritarias para la conservacién del género Tillandsia.
Palabas clave: Areas de conservacién, biogeografia cuantitativa, distribucién, Peninsula de
Yucatân, Tillandsia.
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Avances en botânica aplicada en Bolivia

Cadima, X.'*, A. Gimenez', G. Almanza', E. Valenzuela", M. Toled05
, J. C. Licona", F. Alemàn",

C. Ugarte" & T. Avila7
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Cochabamba, Bolivia
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2Instituto de Investigaciones Fàrmaco Bioquimicas, Universidad Mayor de San Andrés, Avenida Saavedra No
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"Herbario Nacional de Bolivia, Instituto de Ecologia, Universidad Mayor de San Andrés, Casilla 10077 
Correo Central, La Paz, Bolivia

5Instituto Boliviano de Investigaciôn Forestal, Casilla postal 6204, Santa Cruz, Bolivia
6Escuela de Ciencias Forestales, Universidad Mayor de San Simon, Casilla postal 447, Cochabamba, Bolivia

7Centro de Investigaciones Fitoecogenéticas de Pairumani, Casilla postal 128, Cochabamba, Bolivia

En esta compilaciôn se incluyen casos de estudio de la investigaciôn de botânica aplicada de
Bolivia: Botânica agricola, botânica fitopatolégica, botânica farrnacéutica y botànica forestal. Para
esta se revisaron publicaciones y reportes desarrollados por instituciones e investigadores en la
temâtica. La Fundaciôn PROINPA realizé estudios sobre variabilidad genética e investigaciones
sobre manejo del cultivo y usos de tubérculos, raices y granos altoandinos y el Centro Pairumani en
leguminosas, cereales y hortalizas. En papa (Solanum tuberosum), los estudios de diversidad
genética utilizaron marcadores morfolégicos y moleculares, hallandose 1.095 cultivares de seis
especies cultivadas y una coleccién nûcleo de 174 cultivares con 20 marcadores rnicrosatélites; se
elaboraron catàlogos etnobotànicos de papas nativas del Altiplano norte de La Paz, ayllus del norte
de Potosi y Oruro y de la puna (Colomi) de Cochabamba. En oca (Oxalis tuberosa) , papalisa
(Ullucus tuberosus) e isafio (Tropaeolum tuberosum) se recolecté gerrnoplasma para diferentes
estudios botanicos, morfolégicos hasta aplicacién agroindustrial; se elaboraron descriptores
morfolégicos para clasificar su diversidad y estudios moleculares revelaron la variabilidad genética
de oca e isafio determinada por el manejo de los agricultores. Uno de los logros principales en
granos andinos es la conformacién del banco de gerrnoplasma (3.974 accesiones) con elevada
variabilidad genética, particulannente en quinua (Chenopodium quinoa) y cafiahua (Chenopodium
pallidicauleï, estudiada con descriptores morfolôgicos y moleculares. Se elaboraron catâlogos de
diversidad y etnobotànicos de los ecotipos de la quinua real y extensas investigaciones agronômicas
y de aplicaciôn agroindustrial en quinua y cafiahua. La evaluacién de raices andinas de Bolivia se
realizé en campos de agricultores y en colecciones nacionales. Estudios en las colecciones de
cereales y legurninosas se hicieron a nivel morfolégico, fisiolôgico y molecular, con énfasis en maiz
(Zea mays) y frijol (Phaseolus vulgaris); evaluaciones de gerrnoplasma han generado informaciôn
sobre rendimientos y resistencias a déficits biôticos y abiéticos; se establecieron programas de
premejoramiento y mejoramiento genético; y se seleccionaron lineas de maiz resistentes a
enferrnedades coma fusariosis, tolerantes a sequia, con alta calidad de proteina, variedades aptas
para ensilado, entre otras. En frijol (Phaseolus vulgaris) se han desarrollado cultivares mas
productivos y de mejor calidad de fruto (vaina) para las exigencias del mercado. Respecto a plagas
de cultivos, PROINPA sistematizé la experiencia de mas de 20 afios de investigacién en un
compendio de enferrnedades bacterianas, fungosas y virales, que afectan el cultivo de la papa en
Bolivia en la que se destaca la distribucién geogrâfica por plaga, importancia econémica, los daftos
que ocasiona, denominacién local y prâcticas tradicionales, y manejo integrado adaptado a las
condiciones del pais. En Bolivia existe un potencial importante para la explotaciôn farmacolôgica:
la Estrategia Nacional de Conservaci6n de la Biodiversidad (ENCB) priorizô 800 especies entre
unas 3.000 plantas' identificadas para fines medicinales, pero solo 33 tienen demanda actual y
estudios farmacolégicos avanzados. Investigaciones recientes del Instituto de Investigaciones
Fàrmaco Bioquirnicas de la UMSA son sobre la evanta iGalipea longiflora) utilizada
tradicionalmente por las etnias Tacana, Mosetenes y Tsimane coma antiparasitario y contra la
leishmaniasis; estudios fitoquimicos, pruebas in vitro e in vivo con tratamientos clinicos mostraron
su eficacia en tratarnientos de parâsitos intestinales hasta en un 400% en relaciôn a un medicamento
sintético y en tratarniento para leishmaniasis un 70% de los pacientes mostraron cura aparente. Otro
estudio del Instituto de Investigaciones Quimicas y el Herbario Nacional de Bolivia de la UMSA es
sobre la chillkha (Baccharis latifoliaï que es tradicionalmente utilizada en tratarnientos contra
reurnatismo, problemas del higado, inflamaciones externas, fracturas y dislocaciones; con cremas
elaboradas se hicieron pruebas de toxicidad, pruebas in vivo, estudios pre-clinicos y clinicos de la
actividad antiinflamatoria, encontràndose resultados altamente eficaces. El potencial de los
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productos forestales en los bosques bolivianos es poco conocido. El Instituto Boliviano de
Investigaciôn Forestal (Santa Cruz) y la Escuela de Ciencias Forestales de Cochabamba
(ESFOR/UMSS) han evaluado especies forestales de potencial en Bolivia; se reportan estudios
morfolôgicos y moleculares para ayudar a diferenciar especies y variedades, coma es en el caso de
Prunus, tara (Caesalpinia spinosa), mara (Swietenia macrophyl!a) y cedro (Cedrela odorata), con
el objeto de dirigir mejor el aprovechamiento de estos recursos. Resalta el estudio sobre el potencial
productivo deI algarrobo (Prosopis spp.) en tres municipios de Tarija, Chuquisaca y Potosi, donde
registraron densidad de àrboles por c1ase diamétrica, ramas por arbol y producciôn de frutos. Otro
estudio 2008-2010 sobre castafia (Bertholletia excelsa) en la Reserva Natural Manuripi (Pando)
realizé monitoreo participativo de 30 parcelas (aprox. 145 ha) en tres comunidades, se determinô la
estructura poblacional, c1ases diamétricas y producciôn de frutos; la densidad y el tamafio de los
àrboles permiten incrementar el potencial productivo. La sistematizacién sobre investigaciones en
tara (Caesalpinia spinosa) muestra avances en estudios de diversidad, caracteristicas botanicas y
fisiolôgicas, ecologia, estados fenolôgicos, comercializaciôn, estado de conservaciôn e
innovaciones técnicas para su aprovechamiento; el fruto tiene potencial en la industria de curtidos y
en la industria cervecera y de vinos con taninos, en la industria farmacéutica con àcidos tànico (para
controlar hemorragias y prevenir problemas cardiovasculares) y galice (antioxidante, antiviral y
analgésico), en la industria papelera y textil con la goma coma agente fijador de humedad y
espesante de pastas y en alimentos con harinas coma preservantes y antioxidantes para embutidos,
aceites, làcteos, reposteria y otros. Los ejemplos citados sobre botànica aplicada en diferentes
àmbitos muestran los avances desarrollados en Bolivia, con un gran potencial para aprovechamiento
alimentario, industrial y farmacolôgico, siendo necesario combinar esfuerzos para potenciar mejor
los avances logrados y continuar con la investigaciôn aplicada.
Palabras clave: Aplicacién agroindustrial, investigaciôn agronômica, plantas medicinales,
productos no maderables, variabilidad genética.
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Forrajeras nativas de la puna de Bolivia

Mercado, M.'", S. Arràzola', N. Vargas', K. Ramirez", F. Gutiérrez", H. Campos", N. Achà', R.
Meneses' & J. Gonzales'

'Centro de Biodiversidad y Genética, Herbario Nacional Forestal "Martin Càrdenas", Universidad Mayor de
San Sim6n, Casilla 538, Cochabamba, Bolivia

*Email: magalymercado@hotmail.com
2Centro de Investigaci6n en forrajes "La Violeta", Universidad Mayor de San Sim6n, Casilla 5842,

Cochabamba, Bolivia
"Departamento de Fitotecnia, Facultad de Ciencias Agricolas, Pecuarias, Forestales y Veterinarias,

Universidad Mayor de San Sim6n, Casilla 4894, Cochabamba, Bolivia

En las tierras altas de Bolivia existen diversos ecosistemas andinos que pose en formaciones
boscosas, arbustivas y especialmente pastizales con recursos forrajeros. Con el propôsito de
identificar areas con alta riqueza de especies forrajeras en la puna de Bolivia, en el presente estudio
se sistematizaron las plantas forrajeras de los departamentos de La Paz, Cochabamba, Oruro y
Potosi. El trabajo de campo inc1uy6 entrevistas etnobotànicas semiestructuradas a seis personas y
colecciones botànicas; se registré informaciôn sobre usos, tipo de ganado consumidor, ecologia de
los sitios muestreados. También se realizé una revisiôn exhaustiva de informaciôn geogràfica y
consulta de herbarios locales y virtuales de diferentes paises del mundo. En dos pisos ecolégicos,
altimontano y altoandino, se reconocieron 12 unidades de vegetacién. Entre los resultados, de un
total de 198 especies identificadas, 27 son exc1usivas de la puna xerofitica, 87 de la puna mesofitica
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y 84 corresponden a ambas regiones biogeogràficas, El principal uso es el forrajero (198 spp.),
inedicinal (46), combustible (17), alimento humano (7), detergente (1), cosmético (4) y ceremonial
(2) El ârea de mayor riqueza de especies forrajeras ha sido identificado en La Paz con 78 especies y
las familias mas diversas son Poaceae (79), Asteraceae (36) y Fabaceae (9). Podemos conc1uir que a
pesar de la enorme presi6n existente sobre los pastizales andinos, atm existen areas con riqueza de
especies forrajeras.
Palabras clave: Bolivia, especies forrajeras, etnobotanica, Puna.
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Ârboles y arbustos utiles de los valles secos interandinos de la provincia Campero

(Cochabamba, Bolivia)

De la Barra, N.*, J. R. A. Cahill & M. Fernândez

Centro de Biodiversidad y Genética, Universidad Mayor de San Simon, Casilla 538 - Correo Central,
Cochabamba, Bolivia

*Email: nellydelabarra@gmail.com

El paisaje de los valles secos interandinos bolivianos es producto de siglos de uso tradicional
centrado en ganaderia extensiva, agricultura de subsistencia y empleo de la flora nativa para
satisfacer necesidades basicas de vivienda, combustible y salud de las poblaciones locales. Este
estudio documenta el uso de las plantas nativas arb6reas y arbustivas en los municipios de Pasorapa
y Aiquile (provincia Campera, Cochabamba). Durante los alios 2008 - 2009, se realizaron 150
entrevistas semiestructuradas, caminatas con seis conocedores locales y charlas con preguntas
abiertas a informantes en diversas poblaciones, registrando informaci6n etnobotànica y eco16gica de
las plantas. La informaci6n fue complementada con datos de trabajos existentes para esta regi6n,
clasificàndola en categorias de uso propuestas por otros investigadores en estudios similares. Se
registraron 50 especies arb6reas utiles y 15 arbustivas, pertenecientes a 25 familias botànicas,
distribuyéndose en 18 tipos de ecosistemas, repartidos a su vez en dos pisos eco16gicos: montano
con 23 especies utiles, basimontano con 37 Yen la zona de transici6n 5. Las mas importantes son
Leguminosae (17 especies utiles), Anacardiaceae (5), Bignoniaceae (4). Clasificadas en ocho
categorias de uso: construcci6n reùne 53% de especies, combustible 32%, herramientas 29% y
forraje 15%. El 34% se encuentran en categoria de amenaza: 10 especies Vulnerables (VU) y 12 En
Peligro (EN). El 95% de ârboles y 80% de arbustos que caracterizan la vegetaci6n de los valles
secos son utilizados, constituyendo un recurso importante para la poblaci6n de esta regi6n, por 10
que son necesarias medidas de protecci6n y uso sostenible.
Palabras clave: Cochabamba, etnobotànica, plantas utiles, valles secos.
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Aspectos etnobotânices de la Reserva Municipal de Flora y Fauna dei Norte de Tiquipaya

(Cochabamba, Bolivia)

Vega, N. I *, E. Fernandez' & J. J. Teran2

'Departamento y Carrera de Biologia, Facultad de Ciencias y Tecnologia, Universidad Mayor de San Simon,
Casilla 992, Cochabamba, Bolivia
*Email: erikafer2003@yahoo.es

2Jardin Botanico de Missouri, P.O. Box 299, St. Louis, MO 63166-0299, USA

La Reserva Municipal de Flora y Fauna del Norte de Tiquipaya (Cochabamba, Bolivia) constituye
una zona de conectividad dei corredor bio16gico Ambor6-Madidi entre el Parque Nacional Carrasco
y el Territorio Indigena y Parque Nacional Isiboro Sécure, ubicândose entre la serrania de
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Mosetenes y las ültirnas estribaciones de la Cordillera Oriental de los Andes. El estudio contribuye
al conocimiento de las especies de uso tradicional por los comunarios de Totolima y Carmen
Pampa. Se realizaron dos fases de campo, en abriV2006 y enero/2007, a 10 largo de un transecto
altitudinal entre 1.500-3.780 m. Se utilizô la clasificaciôn de plantas utiles de Marin-Corba et al.
(2005), identificàndose un total de 252 especies pertenecientes a 145 géneros de 87 familias de
plantas vasculares, de las cuales el mayor porcentaje corresponde a las plantas de uso medicinal con
27% (77 especies), seguido por las alimenticias 0 comestibles 25% (73), combustibles 23% (67),
construcciôn 8% (22), cultural 6% (17), omamental 4% (13), otros usos 4% (7), aserrio 2% (6) Y
artesanall % (3). Se presenta un catâlogo con especies de interés etnobotânico, que incluye datos de
identificaciôn, descripcién botânica, ecolôgica, distribuciôn, rango altitudinal y formas de uso. En el
corto periodo de muestreo, se demuestra que los pobladores de la zona presentan un alto grado de
dependencia de la flora local y que el conocimiento etnobotànico esta desarrollado.
Palabras clave: Catâlogo, etnobotanica, reserva, Tiquipaya.
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Palmeras utilizadas por el pueblo Yuracaré dei Territorio Indigena Parque Nacional Isiboro

Sécure (TIPNIS) (Cochabamba, Bolivia)

Montoya, F.* & M. Moraes R.

Herbario Nacional de Bolivia, Instituto de Ecologia, Universidad Mayor de San Andrés, Casilla 10077
Correo Central. La Paz, Bolivia

*Email: fabiola.montoya.m@gmail.com

El Territorio Indigena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) ubicado en el corazén de Bolivia,
es habitado por varios grupos originarios, entre éstos los Yuracaré, considerando que se reportaron
33 especies de palmeras en la region, en el presente estudio etnobotânico se determinan las especies
de palmeras utilizadas, comparando su diversidad, las categorias de uso en relacién al conocimiento
seglin género, edad y comunidad de cada entrevistado. El trabajo de campo incluyô entrevistas
semi-estructuradas y colecciones botanicas de palmeras nativas; se registra informaciôn sobre los
usos y conocimientos entre hombres y mujeres de tres diferentes categorias etarias en cinco
comunidades Yuracaré. Entre los resultados se registraron 14 especies de palmas utiles; entre las
mas importantes estàn Bactris gasipaes (17%), Iriartea deltoidea (17%) y Astrocaryum murumuru
(15%). Se identificaron 43 usos, agrupados en 22 subcategorias y seis categorias: Alimentacién
humana (44%), construccién (38%), cultural (4%), medicinal (4%), derivados (0.1%), utensilios y
herramientas (9%). Entre los principales usos estân materiales para construcciôn de techos y
paredes de casas (8 especies), elaboraciôn de bebidas (4), aceites (4), canastas (3), arcos y flechas
(1). La comunidad con mayor diversidad en palmeras es San Antonio (Cinv= 8.85). El
conocimiento entre hombres y mujeres es similar, sin embargo las personas de mayor edad poseen
mayor conocimiento sobre usos de palmeras (7). Las costumbres con las que todavia viven los
pueblos Yuracaré requieren de materiales y beneficios que estas especies les confieren en la zona.
Palabras clave: Categorias de uso, etnobotànica, palmeras utiles, Yuracaré.
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Etnobotâniea de palmeras: Percepciones de niûos y ninas de dos comunidades campesinas en

la Amazonia (Riberalta, Bolivia)

Blacutt, E. * & M. Moraes R.
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La etnobotànica ha evaluado el uso de plantas, mayormente en base a relevamientos con grupos
etâreps adultos y jôvenes. Sin embargo, el grupo etâreo menos documentado corresponde a los
nifios, quienes reflejan la transmisiôn de conocimientos sobre las plantas utiles. En este estudio se
analizô el conocimiento sobre los usos de palmeras percibido por nifios de dos comunidades
amazônicas de Riberalta (NE Beni, Bolivia): Santa Maria y 26 de Octubre. Se aplicaron entrevistas
semiestructuradas a 96 nifios (55) y nifias (41) en edades entre 6-13 afios en septiembre dei 2010.
Las entrevistas se realizaron en horas de clases individual 0 grupal (3 nifios), con ayuda de
fotografias y material didàctico. En promedio identificaron 14 palmeras de las 19 mencionadas en
total para la zona. La edad con mayor conocimiento esta entre los 10-11 afios, quienes constituyen
el 30% de los entrevistados. Las palmeras con mayor nûmero de usos son el motacû (Attalea
phalerata) con 19 usos y el majo (Oenocarpus bataua) con 15 en ambas comunidades. Las
categorias de uso mas conocidas son con frutos comestibles dulces (Bac tris major, B. concina,
Oenocarpus bataua, entre otros) con el 70% dei total. Palmeras usadas para construcciôn (40%),
techos, horcones y otros son el motacû (Attalea phalerata), palma real (Mauritiaflexuosa) y chonta
(Astrocaryum ulei). Medicinales corresponden casi al 10% (Euterpe oleraceae, E. precatoria,
Socratea exhoriza, Attalea phalerata). Este grupo etareo proporciona informaciôn que registran
nifios y niflas al conocer mas dei 70% de ras palmeras y sus usos.
Palabras clave: Bolivia, etnobotânica, nifias y nifîos, palmeras utiles.
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Palmeras nativas de Bolivia utilizadas para fines de construcci6n: Avances en su

documentactén

Hurtado, R.*& M. Moraes R.

Proyecto PALMS, Herbario Nacional de Bolivia, Instituto de Ecologia, Universidad Mayor de San Andrés,
Casilla 10077 - Correo Central, La Paz, Bolivia

*Email: rosemberh@gmail.com

Se presenta una recopilaciôn de informaciôn de las palmeras que se utilizan en construcciôn en
Bolivia provenientes de descripciones de especies y estudios etnobotànicos realizados en distintas
regiones dei pais. El objetivo es documentar los avances en investigaciôn etnobotânica realizadas en
palmeras para fines de construcciôn en Bolivia. Se han reportado 38 especies de palmeras nativas
utilizadas como materiales de construcciôn de viviendas permanentes y temporales, puentes y
cercos (p.e. Iriartea deltoidea, Copemicia alba). De nueve especies (24%) se utilizan sus troncos y
sus hojas, 29 especies (76%) se usan sus hojas y 18 especies (47%) sus troncos. Entre los usos mas
generalizados son las hojas para techado de viviendas (30 especies, 79%) la durabilidad dei techado
varia entre especies, siendo de 1-5 afios (Attalea phalerata, Astrocaryum aculeatum, Ceroxylon
vogelianum, Geonoma interrupta), 6-10 afios (Attalea butyracea, A. speciosa) y mayor a 10 afios
(Geonoma deversa); troncos para fabricacién de paredes (10 especies, 26%) y pisos de viviendas (6
especies, 16%). La mayor parte de los usos es rural (90%), pero eventualmente (10%) se utiliza
como materiales en urbes (parket y utensilios domésticos de troncos de Astrocaryum murumuru en
viviendas residenciales, paüos tejidos de hojas de Geonoma deversa en restaurantes y sitios
turisticos), comercializadas a mayor precio (30-50% mas respecto al precio local). El conocimiento
de las palmeras utilizadas en construcciôn, su manejo y contexto cultural/socioeconômico pueden
constituirse como altemativas de conservaciôn de los bosques y formas de vida de las comunidades
donde se encuentren.
Palabras clave: Bolivia, construcciôn, etnobotànica, palmeras.
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Influencia de factores secieecenémîcos en la censervacién deI conocimiento tradicional:

Comparacién entre patrones de uso de las palmeras en el noroeste de Sudamérica

Paniagua-Zambrana, N.l*, R. Càmara-Leret 2 & M. J. Macia2
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*Email: nyaroslava@yahoo.es
2Departamento de Biologia, Area de Botânica, Universidad Auténoma de Madrid, ES-28049 Madrid, Espafia

Durante la ültima década, el conocimiento etnobotanico ha sido ampliamente reconocido coma
herramienta en el manejo de los recursos naturales y la conservacién de la biodiversidad. Para su
aplicaciôn es necesario tener en cuenta los factores que a escala local se han vinculados con su
conservaciôn. En este trabajo analizamos a nivel regional la influencia de 14 factores
socioeconômicos relacionados con la conservacién del conocimiento tradicional del uso de las
palmeras, c1asificado en 10 categorias de uso, en tres ecoregiones del noroeste de Sudamérica:
Amazonia, Andes y el Chocé. Entrevistamos a 2.050 informantes, distribuidos en cuatro paises y 53
comunidades, utilizando entrevistas estructuradas y semiestructuradas. Utilizando regresiones
multiples encontramos que la comunidad de residencia (p<0.0001), la edad (p<0.001) y el género
(p<0.001) son los tres factores que influyen significativamente en los patrones de conocimiento en
las tres ecoregiones. En todos los casos las regresiones tienen tendencias positivas, y los modelos
explican mas del 50% (R2>0.50) de la relaciôn encontrada. Dependiendo de la categoria de uso y la
ecoregién, otros factores coma el lugar de nacimiento, etnicidad, educaciôn y los factores
relacionados con la riqueza de las personas muestran diferentes grados de influencia (0.001< P s;
0.05). Estos resultados sugieren la existencia de patrones de conocimiento etnobotànico
estrechamente ligados con el contexto cultural, histérico, social, ecolégico, geogrâfico y econémico
de la comunidad en la que viven las personas, que podrian influenciar y generar respuestas
diferentes en los factores socioeconémicos que han sido relacionados al nivel persona1.
Palabras clave: Arecaceae, etnobotànica cuantitativa, patrones de uso, Sudamérica.
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Etnobotânica y frutas comestibles en la Amazonia: El caso deI Estado Amazonas (Brasil)

Almeida, D. M., G. F. Bustamante & A. F. Hidalgo*

Universidade Federal do Amazonas, Faculdade de Ciências Agrârias, CEP: 69077-000, Manaus, Brasil
*Email: afreitash@gmail.com

La Amazonia tiene una superficie aproximada de seis millones de kilômetros cuadrados,
distrubuidos en ocho paises de América del Sur mas la Guyana Francesa, de los cuales Brasil tiene
67.8%,10 que representa el 58% del territorio brasilefio, que abarca en su totalidade a seis estados y
parcialmente a otros tres. La selva amazénica no es homogénea, sino compuesta por varios
ecosistemas bien definidos que forman un mosaico de bosques que albergan a especies de plantas
caracteristicas de cada entomo, asi coma de especies que se han adaptado a vivir en mas de un
ecosisterna. Muchas personas hablan y escriben sobre el potencial de las especies amazônicas, sin
embargo, en realidad la mayoria de las especies es aün poco conocida por la ciencia y varias de la
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regiôn permanecen en la lista de las "potenciales". Las frutas son un componente importante en la
dieta de los pueblos y la Amazonia tiene varias especies de plantas nativas productoras de frutos.
Sin embargo, las pocas investigaciones sobre estas plantas autéctonas productoras de frutos han
contribuido significativamente a la erosion de la diversidad genética, junto con alteraciones de los
ecosistemas y cambios culturales en las comunidades tradicionales. En Brasil, incluyendo la
Amazonia, una parte importante de los frutos consumidos es introducida. Manzana, uva, pera,
naranja y otras especies comestibles prevalecen en la preferencia entre todos los sectores de la
poblacién y los frutos nativos son absurdamente tratados como de importancia secundaria y
numerosas especies son solamente conocidas a nivel local y se extraen en los bosques. Estudios
realizados en las escuelas de la capital y regiones campesinas en el Estado Amazonas (Brasil)
muestran que las especies nativas son poco mencionadas cuando se pregunta acerca de las 10
especies de preferencia, por 10 general a partir de la séptima posiciôn y, en general, cuando es la
temporada de la fruta citada. Desafortunadamente, incluso la gente de la Amazonia, especialmente
las generaciones mas jévenes, prefieren especies introducidas. No se encuentran para la venta en los
supermercados los frutos nativos. A pesar de la abundancia y diversidad de los frutos nativos
amazônicos, el cultivo de frutos en Brasil se basa en especies exôticas. La parte occidental de la
Amazonia brasilefia, compartida con los paises lirnitrofes, concentra gran diversidad de especies
vegetales con potencial de uso y es centro de origen de varias especies de àrboles frutales con
caracteristicas agronémicas y organolépticas que merecen atenciôn en la investigacién y de los
empresarios. Una gran variedad de frutas nativas, como las ingàs (Inga spp.), la sapota-del-solimôes
o zapote (Quararibea cordata), el cupui (Theobroma subincanum) y sorvinha (Couma utilis) se
consume s610 a nivel regional. Pocas especies llegan al mercado nacional, como el açai (Euterpe
spp.) y camu-camu (Myrciaria dubia), mientras que otras han ido aumentando poco a poco, como el
cubiu 0 cocona (Solanum sessiliflorum), cupuaçu 0 copoazû (Theobroma grandiflorum) y pejibaye
o pupunha (Bactris gasipaes). El mapati (Pourouma cecropiifolia) y jabuti-fruta (Duguetia
spixiana) no descienden de las regiones altas hidrogràficas y raramente son encontradas para la
comercializaciôn en las ferias y mercados fuera de la region de origen. El abiu (Pouteria caimitoï y
las ingâs no son producidas para el comercio y son dispuestas para la venta esporâdicamente, sin un
patron de calidad y sin una oferta regular. Se presentan los resultados de los estudios etnobotânicos
acerca de frutos nativos de cuatro municipios de la parte superior del Rio Solimôes y de la regiôn de
Manaos y en la region del bajo Rio Amazonas, cubriendo toda su extensiôn en Brasil. En estas
regiones se visitaron los mercados y ferias e hicieron entrevistas semi-estructuradas con los
vendedores y proveedores. También se visitaron sitios y casas y se entrevistaron a los residentes.
Fue coleccionado material botânico para su determinaciôn taxonémica y los frutos fueron recogidos
para las evaluaciones biométricas. Se registré informacién acerca de la diversidad de especies,
época de floraciôn y fructificaciôn, la arquitectura de la planta, modo de recoleta y el
almacenamiento, la parte comestible, el uso local y la diversidad de uso, precios pagados al
productor y al consumidor, presentaciôn y venta, los lugares que se cultivan y el estado actual del
conocimiento agronémico. En total se registraron 59 especies de ârboles frutales. En el Solimôes
superior se encontraron 38 especies, agrupadas en 27 géneros y 16 familias. Las familias con mayor
nûmero de especies fueron Arecaceae y Malvaceae (siete: 18.4% cada una), seguidas de Fabaceae y
Myrtaceae (tres = 7.9% cada una). Las especies mas comunes en casas y sitios fueron Theobroma
grandiflorum, Bactris gasipaes, Euterpe precatoria y E. oleracea. En la parte baja del Rio
Amazonas se encontraron 39 especies de arboles frutales, en 29 géneros y 16 familias, con
predominioi de la farnilia Arecaceae, con 11 especies (28.2%), seguida de las Fabaceae (cuatro
especies: 10.3%). Muchas especies son nativas de la regiôn de Solimôes superior y presentan 20
especies (34%) en comûn a ambas àreas estudiadas. En este trabajo se discuten alternativas para
estas especies conocidas y comercializadas, tratando de fomentar la fruticultura en la Amazonia
brasilefia.
Palabras clave: Fruticultura, frutos, plantas nativas, Rio Amazonas.
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Recursos vegetales y unidades domésticas deI valle Santa Maria durante el periodo 900-1550

AD: Anâlisis arqueobotànlco en Tucumân (Argentina)

Acufia, A. C. * & S. F. Cano

Instituto Interdisciplinario de Estudios Andinos, Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo,
Universidad Nacional de Tucumân, Miguel Lillo 205, CP 4000, San Miguel de Tucumàn, Argentina

*Email: kactu77@gmail.com

Se busca contribuir desde la arqueobotanica al conocimiento de la complejidad cultural del Valle de
Santa Maria, particularmente a la problemàtica de la subsistencia y el manejo de los recursos
vegetales por parte de las unidades domésticas de los grupos que habitaban esta region durante los
periodos de Desarrollos Regionales y posteriores (900 al 1665 AD). Para ello se encarô coma casa
de estudio el anàlisis de las evidencias arqueobotànicas (semillas, frutos, maderas) recuperadas de
una unidad doméstica (Unidad 100) Y un àrea productiva (Unidad 101) del sitio de "El Pichao"
(sitio: STuc Tav 5, Taft del Valle, Provo Tucuman). Las muestras analizadas corresponden a
macrorrestos carbonizados y fueron recuperadas mediante técnicas de flotaciôn mecanica,
complementada con recuperaciôn manual y tamizado. En total se recuperaron 41.453 macrorrestos,
de los cuales 2.337 corresponden a fragmentos de frutas y semillas y el resto a maderas
carbonizadas. El 84.4% de los restos de frutos y semillas (n= 1.972) pudo identificarse
taxonômicamente, determinàndose los siguientes taxa: Zea mays, Phaseolus vulgaris, Geoffroea
decorticans, Cucurbita sp., Prosopis alba/nigra, P. torquata, Celtis ehrenbergiana, Schinus areira,
Trichocereus atacamensis, Portulaca sp., amarantâceas (Chenopodium sp. y/a Amaranthus sp.) y
tallos de junco/cafia (Juncus sp., Cortaderia sp.). Los resultados obtenidos sefialan que las unidades
domésticas en estas sociedades tardias carecian de restricciones en el acceso y consumo de recursos
vegetales (alimenticios y no alimenticios) disponibles durante los desarrollos regionales. También
indican una fuerte complementariedad entre las prâcticas agricolas y de recolecciôn de frutos
silvestres, coma el algarrobo (Prosopis alba/nigra).
Palabras clave: Arqueobotânica, pichao, recursos vegetales, Santa Maria, unidades domésticas.
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Etnosaberes y espacios de vida de los Hûâhûüs deI Estado de México: La cosecha inadvertida

y la conservacién in situ de la biodiversidad

Gonzâlez-Santiago, M.V. 1* & D.S. Feméndez-Reynoso'

'Universidad Aut6noma Chapingo, Depto. de Agroecologia, Centro de Investigaciones Econ6micas, Sociales,
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*Email: marvirginia2000@yahoo.com.mx
2Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo, C.P. 56230, Texcoco, Edo. Méx., México

Ser parte del supuesto que la biodiversidad y la agrodiversidad que los campesinos conservan en sus
ecosistemas contribuye a su soberania alimentaria. El objetivo de este trabajo es ejemplificar la
diversidad de plantas utiles que la etnia Hfiâhûü aprovecha (Estado de México, México). Se utilizé
el método etnogràfico, la exploraciôn etnobotànica y los principios de la etnoecologia para
documentar los etnosaberes y espacios de vida. Como resultado del proceso de investigaciôn
acci6n-participaci6n-sistematizaci6n, se documenté un total de 94 especies herbâceas no cultivadas
que constituyen la riqueza floristica de la regiôn, el 90% de ellas son aprovechadas coma alimento,
forraje, omato, combustible, construccién 0 con fines medicinales. Se identifîcaron las especies por
cada espacio de vida: huerto (13), parcelas (19), besanas (13), llano (25), pie de monte (5) y monte
(20), entre paréntesis esta el numero de plantas, entre ellas: Amaranthus hypocondriacus L.,
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Chenopodium album L., Malva parviflora L., Brassica campestris L., Raphanus raphanistrum L.,
Saracha jaltomata Schl., Solanum mozinianum Dunal, Tagetes lucida CaV PiIger, Festuca lugens
(Fourn) Hernàndez, Baccharis conferta H.B.K. Ademas, aprovechan 22 tipos de hongos que crecen
en el monte y llanos, en la época de lluvias. La cosecha inadvertida a partir de los recursos naturales
contribuye a la soberania alimentaria de esta etnia e incluye la produccién y conservaciôn de
alimentos como resultado de sus saberes ancestrales. Adernâs, los ambientes antropogénicos se
constituyen en bancos de germoplasma in situ, 10 cual deberia ser la base para consolidar planes de
manejo agroecolôgico en virtud de que generan productos saludables.
Palabras clave: Agroecologia, biodiversidad, conservaciôn in situ.
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Estrada, E. I. J.* & E. Bello
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Se analizô la interacciôn mayas/selva en el centro de Quintana Roo, México, en varios estudios
durante la ûltima década. Su propésito fue generar informaciôn actualizada para afrontar el dilema
de la conservaciôn de la biodiversidad y el desarrollo sustentable en esta zona de México. Se
integraron conceptos y métodos de la etnobiologia (conocimiento local), antropologia (etnografla) y
geografla (sistema de informacién geogràfico) en los campos interdisciplinarios: sistema de
produccién, conocimiento local y organizaciôn social en un trabajo coordinado de profesionales de
las ciencias naturales y sociales para comprender la complejidad del territorio maya. Los resultados
indican: 1) conocimiento y uso de una amplia variedad de especies: 85 plantas cultivadas (Zea mays
L., Phaseolus spp., Cucurbita spp., las mas conspicuas); 190 plantas silvestres (Cedrella odorata,
Swietenia macrophylla, las de mayor interés comercial); se cazan y pescan 22 especies de fauna
silvestre (Cichlasoma urophthalmus, Mazama americana, Crac rubra, entre las mas apreciadas), y
se reconocen 0 utilizan 25 familias de insectos (por ejemplo Apidae, Forrnicidae, Vespidae); 2) los
espacios sociales identificados son la milpa, huerto familiar, rancho maya, vegetacién secundaria,
lagunas y cenotes; 3) en la base de la interacciôn estân los grupos de parentesco: grupo doméstico,
patrilinea limitada y grupo agnaticio cuyas relaciones sociales redundan en el acceso y regulaciôn
del territorio. Los saberes mayas expresados en los sistemas de producciôn y la organizaciôn social
son dos de los pilares que sustentan el territorio que los mayas consideran como propio.
Palabras clave: Espacio social, etnobiologia, Maya, selva, territorio.
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Trichophyton rubrum es el principal hongo causante de dermatomicosis humana, contra éste se han
utilizado fàrmacos sintéticos con presentan efectos colaterales y ademàs su eficacia es variable. Los
extractos de Bocconia frutescens son usados en la medicina popular para casi todo tipo de
dermatitis infecciosa, en este estudio se muestra la evaluaciôn antifùngica in vitro de tres estructuras
(hoja, semilla, tallo y control con concentraciones (ppm) 25.000, 12.500, 6.250 y 3125). Los
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extractos se obtuvieron mediante extracciôn soxhleth utilizando coma disolvente etanol al 95%, el
media de cultivo agar P.D.A, se inoculé el hongo en el centro de cada caja petri para medir el
crecirniento dei diâmetro durante 15 dias. Para la evaluacién de datos se realizé la prueba Kruskal
Wallis para deterrninar si las réplicas son estadisticamente iguales con nivel de confianza dei 95%
el valor P=0.374, aceptando la igualdad estadistica. ANOVA muestra los efectos significativos
sobre la variable respuesta (crecimiento de T. rubrum) en un 95% p=O.OOO mostrando varianza
significativa entre tratarnientos, en el anàlisis de varianza multifactor para la interacciôn entre
concentraciones y tratamientos se rechazé la hipôtesis nula P-value=0.7555 mostrando que no hay
varianza significativa entre tratamientos de hoja y semilla. La DL50 muestra letalidad de Bocconia
frutescens sobre el 50% de T. rubrum en el décimo dia fue para semilla 0.014525 g/ml, para tallo
0.011203 g/ml y para hoja 0.015436 g/ml. Estos resultados perrniten proponer a esta especie coma
una fuente potencial de compuestos antimicôticos y debe ser sometida a nuevos bioensayos.
Palabras clave: Bocconiafrutescens L., contexto cultural, etnoboténica, medicina.
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Los huertos familiares son uno de los agroecosistemas tradicionales de México. En Olcuatitàn, las
mujeres chontales conservan, y dan pennanencia a conocirnientos tradicionales del uso de plantas
para mejorar las condiciones economicas familiares. El proyecto de Educaci6n Ambiental para el
Desarrollo Humano Sustentable; busca dar a la poblacién una conciencia y soluciones pertinentes a
la problemàtica ambiental mediante la sustentabilidad. Los objetivos abordados fueron detenninar
las formas de vida de las plantas, categorizar las plantas de acuerdo a sus usos multiples y diseiiar la
propuesta de educaciôn ambiental para el aprovecharniento sustentable de huertos farniliares. La
metodologia consistié en investigaciôn bibliogràfica, trabajo de campo, aplicacién de encuestas
socioambientales y entrevista abierta a las mujeres de los saberes y conocirnientos de las plantas. Se
llevaron a cabo inventarios, colectas e identificaciôn dei material botànico. El diseiio de propuesta
educativa se realiz6 con base al conocirniento de las amas de casa par ser las principales
responsables de la salud alimentaria de la farnilia. Los resultados dieron un total de 101 especies de
plantas que se registraron en los huertos familiares, también se reportaron las formas de vida de las
plantas (arbéreas, arbustivas y herbàceas); la categorizacién de los usos multiples tomando en
cuenta los saberes ambientales de los chontales. La diversidad de plantas encontradas en los huertos
nos indica que es un recurso importante para la sociedad; ademâs de ser un sistema productivo que
satisface la necesidad inmediata de la familia es un agroecosistema que cumple una funcién en la
interaccién sociedad-naturaleza.
Palabras clave: Chontales, educaci6n ambiental, huerto familiar, Tabasco.
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Los Tapietes son uno de los grupos étnicos menos conocidos de Argentina. Hablantes de una lengua
tupi-guarani, fueron cazadores, recolectores y pescadores que ocuparon la region del Gran Chaco.
Para antropôlogos y lingüistas, representan un enigma étnico al no haberse llegado a un acuerdo
sobre si son un puebla chaquefio guaranizado 0 un pueblo guarani chaquenizado. En esta ponencia
brindamos resultados preliminares sobre el uso de plantas comestibles dentro del àmbito cultural de
referencia entre los tapietes de Argentina. Este estudio se enmarca dentro de una investigaciôn mas
ampli a sobre la etnobotànica tapiete para la cual se han realizado 83 entrevistas serniestructuradas a
informantes nativos del noreste de Salta, conjuntamente con recorridas por el monte, zonas de
cultivo y visitas a las viviendas de los pobladores. Rasta el momento se identificaron 45 especies
comestibles 30 de las cuales son nativas y se registraron 78 preparaciones, segûn las partes de la
planta utilizadas y las formas de consumirlas. De este estudio se desprende que las especies nativas
mas importantes en la alimentacién de los tapietes son "yiwa'i" Ziziphus mistol, "wape'i" Proposis
alba, "kimbaru" Geoffroea decorticans e "iwowi" Capparis speciosa. Los alimentos en general, son
consumidos crudos, principalmente durante las recorridas por el monte. Se observa un importante
proceso de erosion cultural en relacién a las prâcticas alimenticias, debido, en gran parte, al
contacta con grupos criollos. A pesar de ello, aûn conservan algunos conocirnientos tradicionales
entre los que se refleja una similitud cultural con los de grupos chaquefios.
Palabras clave: Alimentaciôn, etnobotànica, Gran Chaco, indigenas Tapietes.
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En México el cultivo de la pitahaya (Hylocereus undatus, Cactaceae) a gran escala se iniciô hace
aproximadamente 15 afios. La pitahaya es trepadora y requiere un sistema de soporte, siendo la
inversion mas costosa de una plantaciôn, Los productores de pitahaya de una comunidad Maya de
Quintana Roo han adoptado un sistema agroecolôgico, donde los tutores son ârboles y arbustos
nativos. El propésito de este trabajo fue determinar la diversidad de especies empleadas coma
tutores e indagar aspectos relacionados con su manejo y uso tradicional. La metodologia incluyé la
seleccién de una hectàrea de pitahaya representativa de la zona, donde se contaron e identificaron
los tutores; también se realizaron entrevistas serni-estructuradas para indagar las ventajas y
desventajas de cada especie, de acuerdo a la percepcién del productor, el manejo que reciben los
tutores, asi coma sus usos tradicionales. Se encontraron 788 tutores por ha, 41 géneros y 19
familias, las Fabaceae y Burseraceae son dominantes, con 388 y 212 individuos, respectivamente.
Los tutores preferidos son Bursera simaruba y Ficus cotinifolia, debido a que sobreviven a podas
severas. Las podas de todos los tutores surninistran la principal fuente de materia orgânica al
agroecosistema, la segunda fuente son los deshierbes. Ademâs, los tutores proveen lefia (20
especies), medicamentos (5 especies) 0 materiales para preparar alimentos (3 especies). Se concluyé
que el agroecosistema favorece la preservaciôn 41 géneros de érboles y arbustos nativos, los cuales
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ademâs de servir de tutores, son fuente importante de materia orgànica y otros beneficios para la
poblacién,
Palabras clave: Agroecosistemas, manejo, pitahaya, tutores, usos.
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Las personas que recolectan los hongos comestibles en México poseen un amplio conocimiento
sobre caracteristicas especificas de estos organismos. Sin embargo, no se sabe con precisiôn cômo
es que diferencian los hongos comestibles de los que no 10 son. El objetivo de esta investigacién es
deterrninar los criterios tradicionales que utilizan las personas para reconocer los hongos no
comestibles. Las comunidades de estudio son San Isidro Buensuceso de origen Nahua y Javier Mina
de habitantes mestizos, ubicadas en las faldas de1 Parque Nacionalla Malinche (Tlaxcala, México).
Se realizaron 50 listados libres en San Isidro Buensuceso y 30 en Javier Mina, ademàs de recorridos
etnomicolôgicos, 8 y 5 respectivamente, para obtener las especies. Para cada nombre mencionado se
preguntô sobre los criterios de reconocimiento. El 82% de los pobladores mencioné que para
identificar un hongo no comestible se debe conocer, memorizando las caracteristicas ensefiadas por
sus padres y abue1os. Se recolectaron 70 especies, las especies mejor reconocidas corresponden a
cinco familias: Amanitaceae, Boletaceae, Bankeraceae, Cortinariaceae y Agaricaceae. El 95% de
los pobladores indicé que los criterios de reconocimiento estàn re1acionados con la farnilia
taxonômica, por ejemplo las especies del género Amanita son identificadas por e1 color y presencia
de escamas en e1 pileo, velo universal y volva. Esto refleja la precision en la observaciôn de
caracteres diagnésticos. No existe una regla general para identificar los hongos no comestibles, el
reconocimiento precisa perrnite a los pobladores .saber las caracteristicas fisicas y organolépticas
que deterrninan las especies que no son comestibles.
Palabras clave: conocirniento, criterios de reconocimiento y hongos tôxicos.
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Representaciones simb6licas de las palmas entre los Sbuar en San Luis de Inimkis de la

Amazonia ecuatoriana

Gonzàlez, T.*, D. Ochoa & K. Garcia

Centro de Investigaci6n y Valoraci6n de la Biodiversidad, Universidad Politécnica Salesiana, Av. 12 de
Octubre N°24-22 y Wilson. Quito, Ecuador

*Email: taniaivanovagr@gmail.com

La comunidad Shuar San Luis de Inimkis ubicada en la provincia de Morona Santiago en la
Amazonia ecuatoriana vive un proceso de transformaciôn cultural que minimiza las barreras entre
10 urbano y 10 rural, entre los saberes ancestrales y la modemidad. Este estudio pretende determinar
la relaciôn simbélica que construye la gente de la comunidad San Luis de Inimkis con las palmas y
definir las prâcticas alimenticias, rituales, artesanales para deterrninar la relacién de la gente con las
plantas. Se utilizô herramientas antropolôgicas coma la etnografia, la observaciôn participante, el
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anàlisis de 10 etic y 10 emic, se convivié en la comunidad durante un mes y se realizaron visitas de
entre 3-8 dias durante cuatro meses. Se encontré que existen al menos 23 especies de palmas
diferenciadas y con usos culturales como el morete (Mauritia jlexuosa), el pambil (Iriatea
deltoidea) y la chonta (Bactris gasipaes) que es la especie con mas usos. La chonta es utilizada
como alimento, en la construcciôn y como parte de la ritualidad dei pueblo Shuar. Se han
identificado 14 variedades de chonta con nombres. Adicionalmente se evidencié que la palma es el
dios de la vida y la abundancia, se manifiesta en un ritual que reivindica el roi social de la palma
como personaje mitico, como parte de la identidad Shuar, y como parte de su espiritualidad. El
aprendizaje sobre las plantas que usan los pueblos coadyuva a la lucha por la conservaciôn de la
naturaleza y la revitalizaciôn de los saberes ancestrales.
Palabras clave: Chonta, palmas, representaciones simbôlicas, Shuar, usos.
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Avances en el estado dei arte de las investigaciones sobre agrodiversidad en México

Ortega-Paczk:a,R.* & R. Gonzâlez

Universidad Autônoma Chapingo. Km. 38.5 Carretera Federal México-Texcoco, Texcoco, CP 56230, México
*Email: paczka@correo.chapingo.mx

Se presentan avances en esta investigacién que lleva a cabo la Red "Etnobiologia y Patrimonio
Biocultural" (RETyPB) de México, una de las veinte redes temâticas de investigaciôn dei pais. Se
acopia informaciôn sobre investigadores y sobre obras publicadas en el siglo XX y actual. Destaca
la importancia de las 45 redes por cultivo dei Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos y de la
informacién conseguida a través de la Asociacién Etnobiolôgica Mexicana. Al afio de labores se
tienen localizados alrededor de 400 investigadores en agrodiversidad en México y se hacen
esfuerzos por acopiar sus datos bâsicos, 27 de ellos forman parte de la RETyPB. En cuanto a
cultivos se ha encontrado mayor numero de investigadores en rnaiz (40), amaranto (27), nopales
(17), chiles (14), frijoles (12) y anonâceas (12). Con base principalmente en las obras y bibliotecas
de una decena de investigadores, se cuenta con fichas de cerca de 800 obras publicadas entre
articulos en revistas, libros, capitulos de libros y tesis; de ellas 250 sobre maiz, 38 de nopales y 45
de hongos. En los ûltimos anos se ha incrementado notablemente el numero de investigadores y
publicaciones sobre maices criollos, en prevision de la siembra de transgénicos, y sobre algunos
otros cultivos, entre ellos anonâceas y hongos, por capacidad de organizaci6n de esos grupos. La
primera version terminada de este trabajo estaré lista a fines de este aüo. Hay incertidumbre en
cuanto al apoyo futuro para las redes temàticas por parte dei préximo gobierno federal dei pais.
Palabras clave: Agrodiversidad, bases de datos, México, politicas pûblicas, redes de investigacién.
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Producciôn simultânea de aceite para biodiesel y alimento humano en propiedades rurales de

Brasil central con recuperaclén de pasturas degradadas

Silva, R. H.'" & F. Aristone-

'Laboratôrio de Botânica, Centro de Ciências Biolôgicas e da Saûde, Universidade Federal de Mato Grosso
do Sul, Caixa Postal 549, 79070-900 Campo Grande, Brasil

*Email: rosahellena@gmail.com
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2Centro de Ciências Exatas e Tecnologia, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Caixa Postal 549,
79070-900 Campo Grande, Brasil

Desde 2008 estamos desarrollando un experimento de campo pr6ximo a la ciudad de Campo
Grande, capital del Estado de Mato Grosso del Sur (Brasil), en una zona considerada degradada. La
tierra original en la regi6n tiene baja concentraci6n de arcilla, de minerales y de materiales
orgànicos, debido a muchos afios de pastaje sin una correcta gesti6n. Nuestro proyecto utiliza una
pequefia propiedad de tamafio medio, tipicamente 10 hectàreas, con el objetivo de recuperar el
terreno a través de la introducci6n del plantio de diferentes oleaginosas consorciadas para originar
aceites comestibles de una palmera (Acrocomia aculeata (Jacq.) Lood. ex Mart.) y no comestibles
(Jatropha curcas L., Euphorbiaceae). Conjuntamente a esos dos cultivos, se introdujo una
legurninosa apropiada para tierras débiles, pero que proporciona una 6ptima cobertura del suelo
ademâs de ser una excelente fijadora de nitr6geno, el Styloshantes cultivar Campo Grande. Con una
inversi6n relativamente pequefia, estimada en U$ 1.000 por hectarea/afio implantamos el consorcio
en toda el ârea. El enfoque mas evidente de este proyecto es buscar una producci6n sostenible
adaptada para los pequefios productores rurales que deseen hacer parte de la cadena productiva del
biodiesel. Todavia, la parcela mas productiva de Jatropha curcas que obtenemos ha aportado un
total medio aproximativo de 650 kg de semillas por hectàrea por afio, que es modesto para nuestros
objetivos. Con respecta al Acrocomia aculeata, no podemos aûn cuantificar su producci6n de
frutos, todavia ya sabemos que mas joven palmera a poner frutos esta floreciendo ahora, 3 afios que
ha sido plantada.
Palabras clave: Aceite, Acrocomia aculeata, biodiesel, Jatropha curcas, sustentabilidad.
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Diversidad de plantas y sus usos en los huertos familiares del sur de Campeche (México)

lCentro Agron6mico Tropical de Investigaci6n y Ensefianza, Turrialba, Costa Rica
chiquej@catie.ac.cr

2EI Colegio de la Frontera Sur, Unidad Campeche, c.P. 24500 Campeche, México

Los huertos familiares albergan una gran diversidad de plantas, debido a la utilidad y beneficios que
las familias encuentran en estos. En muchos casos se usan coma comestibles, medicinales, para
combustible, construcci6n, para ceremonias religiosas. Su importancia radica en que representan
aproximadamente un 20%de los ingresos familiares. El estudio se llev6 a cabo en la parte Sur del
Estado de Campeche, México, en tres comunidades aledafias a la Reserva de la Biosfera de
Calakmul. El tamafio de muestra estudiado fue de 66 hogares, en las cuales se realizaron inventarios
floristicos a través de recorridos por los huertos caseros. Se encontr6 un total de 345 especies de
plantas diferentes para las tres comunidades de estudio, sin embargo el analisis de varianza
(ANOVA) nos muestra que no hay diferencias significativas para la variable riqueza (F=0.87;
p=0.4234) y el indice de Shannon (F=1.82; p=0.5478). Se deterrnin6 que los principales usos que se
les da a las plantas en los huertos estudiados son: a) alimento para la farnilia (32.98%), b)
ornamental (12.83%), c) medicinal (11.57%), d) alimento para los animales (7.10%) e) para la venta
(4.95%), f) sombra (4.64%), g) construcci6n (2.41%), h) combustible (1.87%), i) maderable
(1.13%), j) entre otros (20.5l%).Del total de huertos estudiados, se encontr6 que el numero de
especies de plantas diferentes oscila entre 15-92%, que proveen diversos servicios a las familias,
contribuyendo asi a la soberania alimentaria en la regi6n.
Palabras clave: Campeche, diversidad de plantas, huertos farniliares.
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Evaluaclén de la vulnerabilidad de la flora lefiosa ütil en la reserva Caüén dei Usumacinta

Tenosique (Tabasco, México)

Ochoa-Gaona, S.I·, S. Cabrera Pérez', R. Mariaca Méndez' & L. M. Gama Campillo"

'Sistemas Silvicolas y Agroforestales, El Colegio de la Frontera Sur, Unidad Campeche, c.P. 24500 Campeche,
México

*Email: sochoa@ecosur.mx
2Instituto Tecnologico Superior de Villa la Venta, Circuito Tecnologico l, El Cuatro, Tabasco, México

3Gesti6n de Recursos Naturales, El Colegio de la Frontera Sur, Unidad San Cristébal, CP 29290 Chiapas,
México

"Direcciôn Acadérnica de Ciencias Biolôgicas, Universidad Juarez Autônoma de Tabasco, Km. 0.5 de la
carretera Villahermosa - Cardenas, entronque con Bosques de Saloya, Tabasco, México

El ârea natural protegida Cafiôn del Usumacinta conserva un relicto de selva perennifolia de alta
diversidad de flora y fauna que mantiene continuidad con la selva dei Petén en Guatemala y La
Selva Lacandona en Chiapas. El objetivo del estudio fue, el conocer los usos que la poblacién local
asigna a la flora arbérea y arbustiva en la zona montafiosa de Tenosique y documentar las
caracteristicas biolôgicas y condiciones ecolôgicas en la que esta se desarrolla para determinar su
vulnerabilidad. Se utilizô el método de acciôn participativa, la cual incluye entrevistas
semiestructuradas y recorridos con los ejidatarios por los agro-ambientes de la zona de estudio. Se
reconocen cinco ambientes: montafia, acahuales, potreros, milpas, bordes de arroyos y rios, siendo
la montafia el sitio del que se extraen mas especies utiles. El colectivo local reconoce 168 especies
de flora lefiosa, distribuidas en 19 formas de usos. De estas, 70 especies se usan para lefia, 68 coma
materiales de construccién, 62 son medicinales y 55 coma cerco vivo. De las especies reconocidas,
99 presentan mas de tres formas diferentes de utilizacién y corresponden a especies silvestres.
Tabebuia rosea y Manilkara zapota son las especies con mayor numero de usos (10 y 11
respectivamente). De las especies multiusos, 24 son de crecimiento râpido, 25 tienen alta a media
capacidad de rebrote y 17 especies son muy abundantes variables que se utilizaron para generar un
indice de vulnerabilidad. Treinta especies resultan altamente vulnerables, y 27 y 42 con
vulnerabilidad media y baja respectivamente.
Palabras clave: Especies multiuso, conocimiento local, etnobotânica, flora tropical, vulnerabilidad.
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Usos, manejo y percepclôn dei maguey alto (Agave inaequidens Koch ssp. inaequidens,

Agavaceae) por los pobladores dei municipio de Queréndaro (Mlchoacân, México)

Torres, 1.* & A. Casas

Laboratorio de Ecologia y Evoluciôn de Recursos Vegetales, Centro de Investigaciones en Ecosistemas,
Universidad Nacional Auténoma de México, Campus Morelia, Michoacân, México

*Email: itorresg@oikos.unam.mx

Agave inaequidens ssp. inaequidens especie silvestre con importancia cultural y econômica en
municipios del Estado de Michoacân (México) es utilizada para elaborar mezcal y esta sujeta a
constante extraccién. Esta especie monocârpica es extraida antes de su reproduccién sexual, que es
su principal modo reproductivo. El objetivo de este trabajo es documentar los usos, manejo
tradicional y percepciôn de la gente sobre la disponibilidad del recurso en dos comunidades
productoras de mezcal de Queréndaro en Michoacân. La hipôtesis plantea que al aumentar los
niveles de extraccién, aumentarâ el riesgo de las poblaciones locales silvestres y habrâ manejo
proporcional al nivel del riesgo. Se aplicaron 16 entrevistas semiestructuradas a unidades
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productivas, cinco recorridos a plantaciones del agave y tres visitas a los eventos de corte. Se
documentaron ocho categorias de uso, se estimé que al afio son extraidos alrededor de 12.000
individuos para la elaboracién de mezcal y se documentaron sitios con extinciones locales. Se
identificé un gradiente de manejo desde la recoleccién sin conservar el recurso, distintas formas de
manejo in situ (promocién y tolerancia) y algunas formas de manejo ex situ (cultivo en almâcigo,
propagaciôn en vivero y cultivo extensivo en lineas). La gente reconoce que el recurso no es tan
abundante coma antes y afirma que no hay individuos grandes, pero reconocen acciones para
asegurar su disponibilidad. Se recomiendan pràcticas de manejo in situ para su aprovechamiento
bajo modelos agro-silvicolas sustentable, coma dejar en pie semilleros grandes, recolectar semillas,
viveros para reforestaciôn y rote de sitios de corte.
Palabras clave: Agave, extracciôn, mezcal, manejo, sustentabilidad.
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Hacia el uso sustentable del agua, suelo y la vegetaclén en la sierra de Santa Marta (Los

Tuxtlas, Veracruz, México)

Avila-Bello, C. n.", Hernândez-Romero, A. H.2 & M. C. Cuevas'

'Universidad Veracruzana, Vicerrectoria regional, Coatzacoa1cos, Veracruz 96500, México
*Email: carlavila@uv.mx

2Universidad Veracruzana, Facultad de Ingenieria en Sistemas de Producci6n Agropecuaria, Acayucan,
Veracruz 96000, México

3Universidad Veracruzana, Facultad de Ciencias Quimicas, Coatzacoalcos, Veracruz 96500, México

Con base en paradigmas de sistemas complejos, la etnobotànica, ,sustentabilidad e investigacién
participativa, se estudiô el uso del agua, suelo, vegetaciôn y caracteristicas de la poblaciôn entre
100-1.400 m, subcuenca del Rio Huazuntlàn en la sierra de Santa Marta (Veracruz, México), dentro
la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas (RBLT). Esta habitada por pobladores Nahuas y Popolucas;
las actividades productivas son café bajo sombra rusticana, maiz y ganaderia. Los objetivos fueron
evaluar la calidad del agua; proponer el uso potencial del suelo; determinar niveles de erosion;
conocer el estado de conservaciôn de la vegetacién; la percepcién de los productores respecto al uso
de los recursos naturales y proponer indicadores de sustentabilidad. Los resultados indican alto
nivel de coliformes (> 1.000 NMP/1 00 ml) y niveles de turbidez (10 NTU); los suelos son arcillosos,
jôvenes, poco desarrollados. En la parte baja del gradiente, el uso potencial es agricola y ganadero;
en la parte media yalta para uso forestal de conservaciôn y agroecoturismo, en cafetales
diversificados 0 ecoturismo, especialmente en la zona nûcleo. La mayor pérdida de suelo se
presenta en pastizales (216 ton halaüo'); maiz (122 ton halaüo') y cafetales (61 ton ha'!ano'!). Los
tipos de vegetacién afectados por cambios en el uso del suelo son: Bosque caducifolio de
Liquidambar styraciflua (-81%); selva mediana subperennifolia (-61%) y encinares (-51%),
mientras los pastizales inducidos y cultivados aumentaron entre 400-600%. El indice de desarrollo
humano es menor (0.60) al promedio nacional (0.80) y los de marginaciôn van de alto a muy alto,
0.75-1.75, respectivamente.
Palabras clave: Conservaciôn, Los Tuxtlas, manejo, sustentabilidad.
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Etnobiologia latinoamericana

o la etnobiologia en nuestra América

Argueta Villamar, A.

Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, Universidad Nacional Aut6noma de México,
Cuernavaca, Morelos 62210, México

Email: arguetav@unam.mx

En primer lugar, con base en la premisa de que en todos los paises de América Latina existen textos
y materiales hist6ricos de carâcter etnoboténico, etnozool6gico 0 etnomicol6gico 0 de interés
etnobiol6gico (c6dices, pintura mural, petrograbados, cr6nicas y relatos de viajeros, entre otros), en
esta presentaci6n se hace una amplia revisi6n de los antecedentes (Hemàndez Xolocotzi 1985).
Tales antecedentes, en nuestros paises se remontan a etapas no s610 hist6ricas, sino tarnbién
prehist6ricas (Corona & Cabrales 2007) tal coma la gran revoluci6n neolitica, que produjo el primer
gran momento de la domesticaci6n vegetal y animal, mediante intensos procesos de selecci6n
artificial, en esta regi6n dei planeta. En la segunda parte se aborda especificarnente los procesos de
domesticaci6n y manejo que, al extenderse hasta el dia de hoy en manos de los pueblos originarios e
indigenas, campesinos, pastores y artesanos, ha logrado la obtenci6n de un enorme acervo de
variedades de plantas, animales y hongos que constituyen recursos reales y potenciales para la
alimentaci6n, la medicina, la construcci6n, la artesania, entre otros muchos satisfactores, al mismo
tiempo que muchos animales, hongos y plantas tienen connotaciones sagradas y simb6licas, en
ocasiones mas importantes que el uso y aprovechamiento cotidianos, por 10 que constituyen
elementos fundamentales dei patrimonio biocultural (Boege 2008, Toledo & Barrera 2008, Moreno
et al. 2010, Alcântara-Salinas 2011). En la tercera parte se caracterizan tres de los grandes
patrimonios de nuestra América: la biodiversidad, la agrodiversidad y la diversidad cultural, que al
compararlas con la riqueza similar existente en otras regiones dei mundo, podemos concluir que
nuestra riqueza de recursos y saberes asociados es comparable a la que existe en China y el Sureste
asiâtico. En la cuarta y ûltima parte, se sefiala que la etnobiologia, la etnoecologia, la
arqueobiologia, y la ecologia politica, entre otras disciplinas, han dedicado sus esfuerzos a analizar
y estudiar en multiples formas las interrelaciones entre los pueblos originarios e indigenas,
campesinos, pescadores, pastores y artesanos y la naturaleza. En el tiempo actual y después de
varios afios de manifestarse la nueva presencia de los pueblos indigenas (Bonfil Batalla 1981,
1987), las demandas, propuestas y programas de las organizaciones representativas de dichos
pueblos plantean claramente la necesidad de una reorientaci6n de los estudios realizados sobre sus
saberes, prâcticas, recursos y territorios (Argueta 1982, Toledo 1991, Varese 2011) respecta a la
propiedad intelectual de los saberes, a la supervivencia con base en los recursos de sus territorios, a
la necesidad de programas y planes de manejo para la reapropiaci6n social de la naturaleza (Leff
2004) y no para repetir el saqueo de sus saberes y recursos, y a la solidaridad de todos con la
naturaleza, por 10 que con base en dicha realidad, mas las elaboraciones de Clement (1998), Smith
(1999) YHunn (2007), se abordarân las caracteristicas deseables para la investigaci6n etnobiol6gica
contemporanea en nuestros paises, tales coma una investigaci6n comprometida, colectiva, solidaria
y basada en el diâlogo de saberes (Cano & Costa Neto 2009, Santos-Fïta et al. 2009, Argueta,
Corona & Hersch, (coords.) 2011, Aldasoro 2012, Argueta et al. 2012, Aldasoro & Argueta 2012).
En conclusi6n, sobre la base de las grandes riquezas hist6ricas y actuales de nuestra regi6n, los
desafios sociales contemporàneos y la constataci6n de la nueva emergencia de los pueblos
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originarios e indigenas y afrodescendientes, se trata de imaginar y construir, la ''Nueva etnobiologia
en Nuestra América", que sea una Etnobiologia inter y transdisciplinaria, puente entre diferentes
disciplinas y marcos teéricos, capaz de abordar problemas y hacer propuestas sobre los asuntos
relativos a proyectos de desarrollo (Pottier et al., 2003; Bicker et al., 2004), conservaciôn (Oldfield
& Alcorn 1991), la salvaguarda y resiliencia dei patrimonio biocultural (Berkes et al. 2000, Red
2012), la moratoria a la bioprospecciôn (COMPICR 2000), los nuevos cédigos de ética (ISE 2006),
la mercantilizaciôn de la riqueza biocultural en proyectos de ecoturismo (West & Carrier, 2004); las
politicas ambientales de los gobiernos nacionales relativas a flora y fauna, la perspectiva de género
en el manejo de la biodiversidad (Pfeiffer & Butz 2005), los derechos de los pueblos indigenas
sobre sus saberes y territorios (Shiva 1993, Betancourt 2009), y de manera fundamental y profunda
sobre los derechos de la Madre Tierra (COICA & CAOI 2012), en el àmbito de una ecologia de
saberes (Santos 2009) y en la perspectiva de generar conocimiento socialmente relevante.
Palabras clave: Diàlogo de saberes, ecologia de saberes, etnobiologia comprometida, madre tierra,
nuestra América.
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Patrimonio zoocultural: Los animales como herencia natural, material e intangible
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Postgrado en Manejo de Fauna Silvestre y Acuâtica. Universidad Nacional Experimental de los Llanos
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Email: antroelitrus@yahoo.es

Cada dia nos inventamos nuevas formas de desafiar las circunstancias. Nuestro interior altruista nos
permite idear estrategias para conseguir mejores condiciones de vida, no s610 para nosotros los
humanos sino también para los demàs seres con los que compartimos la Tierra. Una especie de
preocupaciôn por el otro, nos asalta insistentemente. Desde la ética dei cuidado, la preocupaciôn por
el otro se refleja en las acciones que hacemos cotidianamente para mejorar su bienestar. Cuidar
significa entregar, emocionar, pensar y responsabilizarnos por el otro. Al cuidar, se piensa en
proteger, conservar y salvaguardar. Si hablamos de protecciôn y conservaciôn de los animales, 10
que hacemos es reflexionar sobre las mejores rnaneras de garantizar la integridad de ellos, pues
como quiere que sea, comprendemos que su inexistencia también afectaria nuestra sostenibilidad
como especie en este Planeta. Varias estrategias se han ideado desde la biologia de la conservaciôn
para resguardar los "recursos biolôgicos", especialmente los animales y bosques. Y s610 hasta hace
un par de décadas comenzaron a incursionar conceptos alternativos al de la conservaciôn ecolôgica.
Algunos de ellos tienen que ver con la definiciôn de diversidad y patrimonio bioculturales. Ambos
términos tienen un sentido mas amplio de la conservacién de la biodiversidad: especies y culturas, y
le otorgan un matiz mas equilibrado a las visiones antropocentrista y biocentrista de la
sostenibilidad ecolôgica, La argumentacién dei empleo y puesta en escena de ambas dimensiones
han permitido comprender la inextricable y reciproca relaciôn entre el ambiente, los recursos
biologicos y las culturas humanas, al tiempo que han favorecido concebir mecanismos diversos de
protecciôn de la diversidad biologica donde se involucran los complejos asuntos que afectan las
sociedades humanas. La diversidad y patrimonio bioculturales implican todas aquellas expresiones
tanto culturales (materiales e intangibles, valores, conocimientos, innovaciones y leyes) como
biolôgicas (genes, especies y ecosistemas), producto de las interacciones entre la gente y la
naturaleza, y que se encuentran inmersas en contextos econémicos, politicos y sociales locales
definidos. Si bien las manifestaciones bioculturales posibilitan percibir el mundo como un paisaje,
con sus dimensiones espaciales y temporales enriquecidas, todo en su conjunto, de manera Integral
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e inseparable, en ciertas ocasiones el estudio de estas expresiones se ha venido dando, de manera
independiente. Comûnmente los paisajes y el patrimonio bioculturales se han estudiado desde la
etnoecologia (sistemas de produccién agricola tradicional sostenible y ecologia campesina, etc.), sin
embargo, el abordaje del patrimonio biolcultural asociado con los mundos vegetal, animal y
micolégico regularmente se emprende desde la etnobotanica, etnozoologia y etnomicologia,
respectivamente. Aunque no es una regla general que dichas disciplinas sean las desarrolladoras del
conocimiento y divulgacién de la diversidad y patrimonio bioculturales de los pueblos, han
funcionado coma promotoras e impulsadoras de estos conceptos. En 10 referente a la etnozoologia,
en América Latina, Brasil y México son los paises que mas avances han tenido en esta ârea de la
etnobiologia. En un estudio adelantado por Alves y Souto en Brasil durante 2011, se demostrô que
la etnozoologia ha cobijado especialmente temàticas coma la zooterapia, etnoentomologia,
etnoictiologia, etnozoologia histérica y actividades cinegéticas. Ahora, el concepto de patrimonio
zoocultural, entendido coma el conjunto de expresiones culturales asociadas a la fauna, apenas
comienza a promoverse coma una iniciativa que apoya la etnozoologia, la conservacién animal y el
manejo de fauna, pero también, coma una propuesta para ampliar las investigaciones y politicas
estatales sobre la gestion y salvaguarda del patrimonio cultural, y sustancialmente, el patrimonio
biocultural. El patrimonio zoocultural, por una parte, 10constituye los animales mismos (patrimonio
zoolôgico vivo), la diversidad de especies de fauna existentes, tanto silvestres coma los que han
acompafiado las sociedades histéricamente (mascotas 0 de granja). Y en segunda medida, 10
conforma el mundo animal "inanimado" (patrimonio zoolôgico "inerte") pero con rasgos de una
vitalidad ininteligible. Hablamos entonces de las expresiones culturales materiales (bienes artisticos
visuales y grâficos, sitios de interés histérico y cultural, artefactos, alimentos, entre otros) e
inmateriales (lengua, formas de organizaciôn social, tradiciones y expresiones orales, artes de
espectàculo; usos sociales, rituales y actos festivos; conocimientos y usos relacionados con la
naturaleza y el universo; y tradiciones artesanales). Una primera aproximaciôn conceptual al
patrimonio zoocultural fue presentada en el marco del XI Congreso Intemacional de Etnobiologia
celebrado en Cuzco, Perû Gunio/2008) y poco a poco ha venido cobrando importancia en
investigaciones de América Latina. En México, Argentina y Costa Rica 10 utilizaron en trabajos
relacionados con la conservaciôn biolégica y la etnozoologia. Una de las principales criticas que ha
recibido este planteamiento es que se promueve coma un fenômeno con implicaciones
estructuralistas, pero en realidad, su sentido filoséfico se estimula mas coma una innovaciôn
metodolégica, pues forma parte de una intrincada variedad de pensamientos que giran en toma a 10
sistémico y complejo, que al mismo tiempo, identifican la etnobiologia y las corrientes sociolôgicas
y antropolôgicas de la relaciôn humano-ambiente contemporaneas. En la actualidad existe un
numero considerable de acuerdos y disposiciones legales a nivel intemacional que obliga a los
Estados del mundo para que las expresiones culturales sobre la naturaleza sean estudiadas,
recreadas y salvaguardas. Asi mismo, la legislacién local sobre la gestiôn cultural de cada pais, y
que se coloca a disposicién de la sociedad e instituciones de investigaciôn a través de los
ministerios de cultura, es un soporte suficiente para emprender estudios de base y aplicados en este
campo. Se desea y espera que el concepto de patrimonio zoocultural sea mas profuso, discutido y
adoptado por las comunidades locales e investigadores, al plantearse coma una estrategia altemativa
para que los pueblos se empoderen, apropien y difundan sus conocimientos, prâcticas y demàs
expresiones culturales relacionadas con los animales.
Palabras clave: Ética del cuidado, etnozoologia, legislaciôn cultural, manejo y conservacién
animal, patrimonio zoocultural.
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Ecogonia Jodï en Amazonas de Venezuela

Zent, E.* & S. Zent



Laboratorio de Ecologia Humana, Instituto Venezolano de Investigaciones Cientificas (IVIC), Panamericana,
Km Il, Altos de Pipe, Ado 20632 Edo Miranda, Venezuela

*Email: egleelzent@gmail.com

Los amerindios Jodï son actores dinàmicos en la configuraciôn de los bosques de la Sierra
Maigualida de Venezuela. Esta sintesis esta sustentada en datos colectados durante 15 afios con
métodos cuantitativos (censos y mapeos de asentarnientos, >3.700 especimenes de plantas y
hongos, fitosociologia de 4 hectâreas en cuatro ecoregiones diferentes, 169 entrevistas
etnobotànicas estructuradas, 20.687 registros de actividades con distribucién de tiempo persona/dia
, 1.074 dias de recursos silvestres/domesticados cosechados contea de recursos , >1.500
coordenadas geograficas de cosechas, 90 observaciones de foco-seguimiento,13l censos e
inventarios de cultivos en parcelas de 100 m- en conucos diversos, y 5.000 puntos de GPS) coma
cualitativos (>55 historias de vida fértil-reproductiva y >75 relatos de movirnientos y asentamientos
de hombres y mujeres Jodï, monitoreo de mapas culturales/mentales, >100 entrevistas a
especialistas y conversaciones, >700 observaciones conductuales). La ecogonia [Gr. oikos casa,
gonia origen] Jodï contextualiza los origenes de las multiples esferas causales (interrelaciones,
dinàmicas, funciones) gente-entomo. Pragmàtica e ideolôgicamente, los Jodï expresan una
distintiva ética ambiental (jkyo jkwaini) basada en nodos ecogônicos articulados a sus nociones de
interdependencia, humanidad y persona. La concepciôn Jorn de bioesfera inc1uye los sustratos
biofisicos y biolôgicos en contextos ecolégico, social y cultural para la vida: 1) Hiper-conciencia de
la dependencia de todos los seres vivos con el ambiente fisico y entre ellos, a micro y macro
escalas. 2) La humanidad fabrica sus constituyentes espirituales-corporales y agentivos a partir de
especies orgànicas y componentes minerales. 3) Los ambientes y una porcién significativa de los
componentes biôticos y abiôticos se conciben coma sujetos potenciales con conciencia, creatividad
y moral. Gente y ambiente son cambiantes y modelados por dinàmicas que inc1uyen la
comunicaciôn horizontal con toda forma de vida. Los Jodï estàn engranados en interdependencias
dinàmicas que involucran deberes y derechos subsumidos en la posibilidad de construir 0 destruir
permanentemente.
Palabras clave: Amazonas, bosques antropogénicos, ecogonia, etnoecologia, Jodï.
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La enfermedad de la pena 0 vergüenza: Muestra de la medicina Maya-Chol del estado de

Tabasco (México)

Burelo-Ramos, C. M.*, V. Medina-Salazar, H. Barragàn-Cùpido & G. Beaurregard-Solis

Herbario UJAT, Division Acâdemica de Ciencias Biolégicas, Universidad Juârez Autônoma de Tabasco,
Villahermosa, Tabasco, México
*Email: carlos.burelo@ujat.mx

La medicina indigena es una parte de la cosmovision y que representa el conocirniento rnilenarios
sobre la madre tierra, y que consiste bàsicamente en el uso de hierbas y animales, aplicaciôn de
sobadas y rezos. Durante un estudio etnobotànico realizado a los habitantes del poblado Puxcatan,
Tacotalpa, Tabasco (descendiente de mayas, hablantes de la lengua Chol) conocimos los ritos
curativos de las enfermedades de niüos y adultos llamadas penas 0 vergüenzas (ki zin). Se entrevisto
a las siete curanderas del pueblo, obteniéndose la siguiente informaciôn: Cada una de las
enfermedades esta relacionada a animales domésticos 0 silvestres y asignadas por la presencia de
ciertos sintomas del paciente: conociéndose la vergüenza de pato, vergüenza de pavo, vergüenza de
rata, vergüenza de pollito, entre otras. Las entrevistadas refiere que por ejemplo la vergüenza de
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pollo, se presenta en nifios que muestran malestar en el cuerpo, decaimiento, constante llanto,
calentura, se emplea para su tratamiento un pollo criollo, el cual es sacrificado, desplumado y
calentado, con este se le soba el cuerpo al paciente y con la ayuda de rezos se realiza la cura. La
vergüenza de pavo que es propia de adultos se diagnostica por cuerpo adolorido y, constante
somnolencia, el tratamiento consiste en sacrificar un pavo, extraer la sangre e intestinos, realizar un
bafio con la sangre y se realiza una ensalmada y el empleo de rezos, se bafia al paciente con agua
cali ente, los intestinos son calentados y colocados en el abdomen y cubiertos con telas por al menos
12 horas. Refieren los curanderos que el tratamiento no es del todo curativo, pero permite que la
medicina del hombre de ciudad funcione. Se entrevisto a 30 habitantes de la comunidad, amas de
casa y trabajadores del campo y el 90% sefiala haberse sometido a este tipo de tratamiento, 0 alguno
de su familia y el 100% sefiala que los tratamientos funcionan.
Palabras clave: Maya, Chole, medicina tradicional, vergüenza, Tabasco.
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;,Como dos tipos de vegetaclén pueden influir en la selecclén de plantas medicinales que

sugieren actividad antioxidante?

Araûjo, T. A. S.l., E. L. C. Amorim' & U. P. Albuquerque'

'Laboratôrio de Etnobotânica Aplicada, Departamento de Biologia, Àrea Botânica, Universidade Federal
Rural de Pemambuco, CEP 52171-030 Recife, Brasil

*Email: thiagocaruaru(Q).hotmail.com
2Laborat6rio de Produtos Naturais, Departamento de Ciências Farmacêuticas, Centro de Ciências da Saùde,

Universidade Federal de Pemambuco, Recife-PE; CEP: 50740-521, Brasil

El objetivo de este trabajo es probar cômo dos diferentes tipos de vegetaciôn influyen en la
seleccién de plantas medicinales y cémo sus muestras se comportan en relaciôn con la actividad
antioxidante; ademàs, para evaluar la adaptaciôn del indice de importancia relativa puede ser ûtil en
la seleccién de estas plantas. Para lograr estos objetivos, entrevistas semi-estructuradas se llevaron a
cabo en dos comunidades con diferentes tipos de vegetacién (Caatinga y Mata Atlàntica; NE
Brasil); se seleccionaron diez especies medicinales relacionadas a las enfermedades que implican en
el estrés oxidativo para evaluacién de la actividad antioxidante por el método de DPPH (2,2-difenil
l-picrilhidrazil), Los valores de actividad antioxidante se correlacionan con los valores obtenidos
mediante el ajuste de la importancia relativa. Los dos tipos de vegetaciôn interfieren en la seleccién
de las plantas medicinales adecuadas para las enfermedades que implican el estrés oxidativo,
teniendo en cuenta el origen (X2 = 20.06, P <0.001) y la forma de vida de las especies (X2 = 23.73;
P < 0.001), sin embargo no hubo diferencias en la actividad antioxidante en las muestras
seleccionadas en ambas comunidades (H = 0.2057; P > 0.05). El ajuste de la importancia relativa se
correlacioné con la actividad antioxidante de las plantas recolectadas en la Mata (rs= -0.69;
p<0,05). Ambas comunidades conocen plantas con alta capacidad de secuestrar radicales libres,
aunque la seleccién de plantas sea de diferente manera; la elevada capacidad antioxidante puede ser
debida al consenso entre los inforrnantes, especialmente aquellos que viven en la Mata Atlàntica.
Palabras clave: Caatinga, DPPH, estrés oxidativo, etnobotànica cuantitativa, Mata Atlàntica.

84
La jicara (Crescentia cujete L., Bignoniaceae) en la Peninsula de Yucatân (México):

Nomenclatura, preferencias culturales y usos en aseclaclôn con el manejo y la dumestleaelén

Aguirre, X.. & A. Casas

Centro de Investigaciones en Ecosistemas, Universidad Nacional Aut6noma de México, campus Morelia,
Apartado Postal 27-3 (Santa Maria de Guido), Morelia, Michoacân, 58190, México



.Email: xaguirre@oikos.unam.mx

La selecciôn artificial es la principal fuerza que dirige la domesticacién de las especies; se ejerce
por medio de pràcticas de manejo y puede basarse en criterios utilitaristas y culturales. Nuestro
objetivo fue analizar el reconocirniento de las variedades de Crescentia cujete en funciôn de
caracteristicas morfolôgicas de los frutos (usados para elaborar recipientes 0 jicaras) y las practicas
de manejo y selecciôn asociadas, y los môviles culturales (uso y simbolismo) que las impulsan. Con
base en entrevistas serniestructuradas realizadas en 7 comunidades mayas (40 hogares) de Yucatàn
observamos que en esta region se reconocen dos variedades genéricas (silvestre/domesticada) y dos
especificas (blanca/verde). En los huertos la mayoria de arboles (68 %) eran de variedades
domesticadas propagadas vegetativamente (76 %). Los frutos colectados (43 en huertos y 43
silvestres) confirman los caracteres relevantes para la clasificacién, pues los de huertos fueron
significativamente mas redondos (indice de redondez=0.03 vs. 0.165), mas grandes (volurnen=2.l L
vs. 0.619 L) y con pericarpio mas grueso (2.19 vs. 1.58 mm) (p<0.001 en todos los casos). El
manejo de esta especie es impulsado por el uso cotidiano de las jicaras coma vasos (agua, café,
atole y pozol) y por su uso ritual, como en las ofrendas del Dia de Difuntos. Tanto hombres coma
mujeres conocen la técnica de preparaciôn del fruto; las mujeres usan las jicaras en el contexto de la
cocina y las ofrendas domésticas, los hombres las usan en las ceremonias agricolas y de la caceria.
Se documentaron asimismo creencias que asocian este àrbol con la muerte.
Palabras clave: Crescentia cujete, cultura maya, etnobotànica, nomenclatura, selecciôn artificial.
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Percepciôn, uso y representaciôn de la entomofauna entre los antiguos Mayas de la peninsula

de Yucatân (México)

Flores, F.

Centra Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Nacional Autônoma de México, Mérida,
CP. 97150, Yucatân, México
Email: fgranadosf(tl).gmai1.com

Se presentan resultados de investigaciôn dirigida al conocimiento de las relaciones existentes entre
los pueblos mayas y la entomofauna propia de la peninsula de Yucatan realizada entre marzo 2011
y agosto 2012. Con la premisa de que las percepciones no solo se asocian al estilo de vida, la
cultura y las costumbres sino también a los modos aprovecharniento de los recursos, los datos
biolôgicos, ambientales, etnogrâficos e histôricos son la plataforma desde la que se practica el
anàlisis iconogràfico y epigràfico de ciertos vestigios arqueolôgicos coma una altemativa para
aproximarse a algunas metàforas, y simbolos producidos en el imaginario de los antiguos mayas
ante la destructiva apariciôn de plagas de la langosta centroamericana (Scistocerca piceifrons
piceifrons). El estudio sincrénico y diacrônico de dichas manifestaciones dan cuenta de las formas
en que los pobladores de cuatro comunidades Maya, ubicadas en distintos ecosistemas, pudieron
incorporar a su imaginario y cosrnogonia, distintos eventos naturales cuya relevancia qued6
registrada en fuentes etnohistôricas, fue plasmada en diversos vestigios arqueolôgicos y aùn hoy
dia, puede corroborarse con datos etnogràficos, Dado que cada individuo tiene sus propias formas
de entender el mundo, el estudio de los acervos subyacentes en la lengua, la escritura y los sistemas
de clasificaciôn entre otros, sustentan las interpretaciones y también perrniten vislurnbrar distintas
formas de percepciôn en toma al insecto y las sequias en dicha ârea cultural.
Palabras clave: Entomofauna, percepcién, Maya, época prehispânica.
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RESÛMENES DE EVENTOS SATÉlITE

SIMPOSIO
LA ET NOBOTÂNICA DEL PASADO HACIA EL FUTURO , LA EVOLUCION DE LA ET NOBOTÂNICA EN

BOLIVIA y SUS DESAFios

Coordinadoras: MSc . Susana Arr âzola (susana arrazola(éùyahnn.com) & MSc. Narel Paniagua
(nyaros lavaCÛhahoo.cs)

La etnobot ànica, como disciplina cientifica, estudia e interpreta la historia de las plantas en las
sociedades antiguas y actuales . Esta relaci6n sociedad-planta es siemprc dinàmica par parte de la
sociedad donde interviene la cultura, las actividades socioecon6micas y politicas y por parte de la
planta el ambiente con sus floras . Lo mas destacable de esta ciencia es su dedicaci6n a la
recuperaci6n y estudio dei conocirniento que las sociedades, étnicas y culturas de todo el mundo
han tenido y tienen, constituye un marco para el estudio de las complejas relaciones humanidad
planta en sus dimensiones simult àneamente antropo16gicas, ecol6gicas y botànicas, Este
conocimiento tradicional se ha ido conservando de generaci6n en gene raci6n y constituye una
riqueza potencial para enfrentar los desafios sobre el uso y conservaci6n de nuestros recursos
naturales. Bolivia es un pais rico con una gran diversidad cultural y biol6gica que requiere ser
estudiada, su aporte debe ser la base de planes y programas de desarrollo. Por eso este simposio
busca presentar los diferentes recorridos y abordajes de alguna s instituciones y grupos de trabajo
con experiencia en estudios sobre conocimiento tradici onal , usos, manejo, percepci6n, y en general ,
relaciones entre comunidades humanas y plantas ; para asi mostrar los diferentes enfoques que han
sido y estân siendo desarrollados en nuestro pais y los desafios para el futuro. Asi mismo, pretende
centrar su tema en un an àl isis y reflexi6n sobre los marcos conceptuales y metodol6gicos que deben
abordarsc para continuar desarrollando, de manera pertinente, la etnobotànica en Bolivia. Por ello,
varias invitados investigadores en etnobotânica, disertaran sobre sus experiencias u los avances
comparativos de esta inter disciplina en nuestro pais.
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Avances etnobotânicos en el departamento de La Paz (Bolivia)

Vidaurre, P. J. & N. Paniagua-Zambrana*

Herbario Nacional de Bolivia, Universidad Mayor de San Andrés, Casilla 10077 - Correo Central, La Paz,
Bolivia

*Email: nyaroslava@yahoo.es

Realizamos una revisi6n de los trabajos etnobotânicos desarrollados en el departamento de La Paz
(Bolivia), depositados en la biblioteca del Herbario Nacional de Bolivia, consistente en un 60% de
libros y 40% de tesis e informes. El 90% ha sido realizado a partir de la década de los 70's y la
documentaci6n generada se ha concentrado en temas especificos. Las familias. de plantas mas
relevantes son Fabaceae (aprox. 55%), Asteraceae, Lamiaceae, Poaceae y Rubiaceae. El 60% de los
trabajos revisados se ha concentrado en el estudio de una sola categoria de uso, de los cuales el 40%
corresponde a las plantas medicinales, el 60% restante se distribuye principalmente en estudios
sobre el uso para forraje.rcombustible y cultivadas. Los T'simane y los Tacana son los grupos
étnicos mas estudiados en la tierras bajasy los Kallawaya en las tierras altas .. El 70% de los trabajos
revisados presenta listas de especies queincluyen tanto nombres locales como cientificos; pocos
trabajos inc1uyen solo nombres locales. La tendencia antes de 1999 ha sido una descripci6n
cualitativa acerca dél USD de las especies, en ningùn casa los estudios han presentado informaci6n
cuantitativa que permita hacer un anâlisis respecta al uso de los recursos.Es solamente a partir del
afio 1999 que el enfoque cuantitativo se presenta en los trabajos etnobotànicos: sin embargo, aun
son muy pocos 10 estudios que inc1uyen la cuantificaci6n del uso de las especiesy su relaci6n con
los factores socioecon6micos, culturales y eco16gicos que dirigen su uso.
Palabras clave: Categorias de uso, etnobotânica, La Paz.

Contribuciones etnobotânicas de Tarija (Bolivia)

Velez X. & Quiroga R.*

Centro de Biodiversidad y Genética, Universidad Mayor de San Simon, Casilla 538, Cochabamba, Bolivia
*Email: quirogaro@yahoo.com

Los estudios etnobotànicos en Tarija (SE Bolivia) son mayormente descriptivos, cualitativos y
escasamente cuantitativos, se evalu6 la diversidad vegetal y categorizaci6n de usos; estudios de
hace 40 afios atrâs son mayormente antropo16gicos y descriptivos con escasa intervenci6n del area
botânica y taxon6mica. Se presenta informaci6n referente a los estudios etnobotanicos realizados
con grupos étnicos y mestizos de la regi6n. La poblaci6n rural esta conformada por pueblos étnicos
coma los Weenhayek, Guaranies y Tapietes asentados en las llanuras del Chaco y la base de la
serrania del Aguaragüe; los campesinos mestizos habitan en los valles. Solo los Weenhayek y
Guaranies han sido estudiados, no existe inforrnaci6n reportada de los Tapietes. Estudios en la etnia
Weenhayek muestran el empleo de plantas medicinales (84%), alimenticias (19%) y artesanales
(9%). En la etnia Guarani de Itika-Guasu se reportaron principalmente las categorias construcci6n
(65%), lefia (47%) y medicinal (37%). Los mestizos que ocupan los valles reportaron las categorias
forraje (34%), lefia (28%) y alimenticia (9010); en 18 de las 40 unidades vegetacionales estudiadas, el
uso es destinado para el pastoreo y alimentaci6n forrajera del ganado ovino y caprino. Existen
coincidencias en un 13% para el usa de plantas medicinales entre las etnias Weenhayek y Guarani.
Mas del 76% de los entrevistados tienen conocimientos sobre el USD de plantas. Es importante
realizar estudios relacionados al uso sostenible y conservaci6n de los recursos vegetales y sus
ecosistemas, tomando en cuenta el conocimiento tradicional y las necesidades reales de los
pobladores en estas regiones del departamento.
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Palabras clave: Bolivia, etnobotânica, Guarani, Tarija, Weenhayek.

Etnobotânica en el departamento de Cochabamba (Bolivia)

Bustamante, I. & S. Arrâzola *

Centra de Biodiversidad y Genética, Universidad Mayor de San Simon, Casilla 538, Cochabamba, Bolivia
*Email: sarrazola@fcyt.umss.edu.bo

Se evaluô el desarrollo de la etnobotanica en el departamento de Cochabamba (Bolivia), donde se
observa una aproximaciôn humanistica que ve aspectos de relaciones sociales, sistemas de
organizacién y transmisién del conocimiento en diferentes comunidades de los valles secos
interandinos (Raqaypampa, Apillapampa, Yanatama) y también en el Chapare. Hay una gran
actividad de exploraciôn y descripciôn principalmente de plantas medicinales; en esto no solo se ha
visto la plantas en si con los Quechua, Yuracaré, Trinitario, que corresponden a los ecosistemas de
valles secos interandinos (237 especies), puna-prepuna (191 especies), Yungas (91 especies) y
Amazonia (364 especies), sino que también en algunos casos se ha desarrollado investigaciôn de los
compuestos quimicos de las mismas con plantas de los Valles secos (propiedades antibacteriana,
antifûngica, hipoglicemiente) y de algunas plantas del Chapare. Hay estudios de revalorizaciôn y
gestion de la medicina tradicional en sistemas agroforestales a nivel comunal y familiar con 116
especies medicinales (comunidad La Phia). Alrededor de 130 especies de plantas medicinales son
vendidas en los mercados de Cochabamba seglin su uso medicinal reportado por la medicina
tradicional. Estudios botànicos en etnoflora son reportados en: Apillapampa (341), Tapaza (79),
Togowasi (52), Pajchanti (39). Las principales familias botànicas mencionadas en los estudios son:
Asteraceae, Solanaceae y Lamiaceae (Valles y prepuna) y Fabaceae, Asteraceae (Arnazonia). Hay
informaciôn etnobotânica de los campesinos y sus sistemas de manejo agricola (Agroetnobotânica)
principalmente en la provincia Tapacari. El 80% de los trabajos considerados en este anàlisis tiene
su respectiva correspondencia taxonémica.
Palabras clave: Bolivia, Cochabamba, etnobotânica, desarrollo.

Importancia de la etnobotânica en la gesti6n ambiental de Bolivia

Garcia-Estigarribia, E.

Herbario Nacional de Bolivia, Instituto de Ecologfa, Universidad Mayor de San Andrés, Casilla 10077 
Correo Central, La Paz, Bolivia

Email: emigarcia6@yahoo.com.emiliag9@gmail.com

Desde los trabajos de naturalistas del siglo XIX y parte del XX, como Martin Delgar, Manuel
Mariano Montalvo, Rafael Pefia, Enrique üblitas Poblete y otros, hasta los trabajos de
etnobotânicos nacionales y extranjeros de los afios siguientes, la referencia y recopilaciôn de
informacién sobre plantas utilizadas con diversos fines experimentaron avances importantes,
ampliando y profundizando el conocimiento sobre la relaciôn de distintos grupos humanos con la
flora. Si bien algunos de estos trabajos inc1uyen listas de nombres cientificos y locales con
referencias de sus aplicaciones (Boom 1987, Fernândez et al. 2003), varios de ellos exploran la
relaciôn de las personas con las plantas de su entomo, asi como el contexto ecolôgico y socio
cultural que se construye alrededor de esta relacién y del papel que juegan tales especies en su vida
cotidiana (Girault 1984, Pestalozzi 1998, Alexiades 1993, 1999, Bourdy et al. 2003, entre otros). Es
posible, a partir de la informaciôn etnobotânica, ingresar a la vision del medio natural creado por las
diferentes culturas y aprender de ellas para comprender y cuidar los ecosistemas. Experiencias de
manejo y conservaciôn por grupos indigenas se presentan en los trabajos de Becker et al. (1998),
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Thomas et al. (2009) asi coma principios éticos de uso racional y conservacién (Thomas & van
Damme 2010), aplicacién de métodos de ecologia cuantitativa e indices de diversidad (Begossi
1996), para mejor comprensién de las relaciones hombre-naturaleza, La presente exposiciôn se
refiere a la importancia de los trabajos etnobotânicos en sugerir posibilidades de manejo sostenible
y gestion ambiental.
Palabras clave: Etnobotânica, experiencias de manejo, gestiôn ambiental.

La etnobotânica en el desarroUo de la agroecologia en ecosistemas dei subandino de
Chuquisaca (Bolivia)

Câceres, c.', M. Serrano'<", M. Jiménez', R. Lozano'< & R. Acebey'

'Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca. Facultad de Ciencias Agrarias.
Proyecto Agroecologia para el alivio de la pobreza en Bolivia (BEISA3), Casilla 1046, Sucre, Bolivia
2Herbario del Sur de Bolivia (HSB), Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de

Chuquisaca, Casilla 1046, Sucre, Bolivia
*Email: marthasucre@hotmail.com

La exploraciôn e investigaciôn etnobotànica en ecosistemas subandinos de Chuquisaca aplicando
métodos descriptivos, permitieron catalogar los conocirnientos utilitarios sobre las plantas y los
métodos analiticos cuantitativos participativos, facilitaron la identificaciôn de los conocirnientos
locales y los usos de las plantas. Para propiciar la conversion de los sistemas agricolas
convencionales a sistemas agroecolôgicos, ha sido novedoso reconocer las interacciones entre las
comunidades, los agroecosistemas y los bosques nativos, a través la dimension interdisciplinaria de
la etnobotanica. En este contexto se esta trabajando en cinco areas piloto que deterrninaron la
utilidad agroecolégica de 194 especies: 104 forrajeras, 81 lefiosas de uso agroforestal, 5 parientes
silvestres de aji para uso agroalimentario y 4 especies para uso coma insecticidas botànicos, ademâs
de 20 cultivares de cultivos con valor econômico. A partir del desafio de planificar sistemas
agricolas diversos y complejos, pero al rnismo tiempo productivos, la investigacién y sus resultados
estàn facilitando la incorporacién a los agroecosistemas nuevas especies nativas existentes en la
zona, acorde a su disponibilidad en el entomo natural y cultivado; profundizando, asi el enfoque y
la aplicaciôn de pràcticas agroecolégicas sostenibles en la produccién agropecuaria. Por tanto,
destaca la integracién de la etnobotànica en la valoraciôn del conocimiento local de plantas poco
conocidas y su utilidad para establecer sistemas agroecologicos innovadores y sustentables.
Palabras clave: Agroecologia, etnobotànica, sistemas agricolas, sustentable.

Factores de infiuencia en la riqueza y el conocimiento de los cultivos de raices y tubérculos
andinos en la region KaUawaya dei ANMIN Apolobamba (Bolivia)

!Area Natural de Manejo Integrado Nacional Apolobamba, ciFrancisco Bedregal N°2904, Cuarto Piso,
Sopocachi, La Paz, Bolivia

*Email: gabiaguirre@gmail.com
2Centro de Anâlisis Espacial, Instituto de Ecologia, Universidad Mayor de San Andrés, Casilla 10077 

Correo Central, La Paz, Bolivia

La region andina es cuna de un gran numero de raices y tubérculos andinos (RTAs) que fueron
domesticados hace miles de afios, algunos de estos cultivos han adquirido importancia global, coma
la papa (Solanum spp., Solanaceae). En la actualidad, los RTAs corren peligro, porque algunas
variedades se estàn perdiendo y especies silvestres estân amenazadas a causa del cambio climatico.
El Àrea Natural de Manejo Integrado Nacional (ANMIN) Apolobamba constituye el centro de
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origen de muchos RTAs pero disrninuye el cultivo de variedades y existe estandarizaci6n de
especies a comercializar. El objetivo es conocer los factores de influencia en la riqueza y
conocirniento de RTAs presentes en once comunidades del ANMIN Apolobamba. Los
guardaparques fueron encargados de aplicar entrevistas estructuradas a agricultores, ademàs se
realiz6 el anàlisis de factores de influencia en cultivos mediante el cruce de informaci6n variada.
Los resultados muestran que existen siete especies y 114 variedades, las comunidades con mayor
diversidad son Amarte (cinco especies y 53 variedades) y Lagunillas (4 y 38). El anàlisis muestra
que los conocimientos estàn influenciados por la demografia, el cambio climàtico y actividades de
gran envergadura. Se concluye que la diversidad de RTAs es alta en relaci6n a estudios realizados
por PROINPA, mostrando la importancia de la actividad para las comunidades para su seguridad
alimentaria. Sin embargo, existe una pérdida de conocirnientos por la rnigraci6n, facilidad del
cultivo de la papa huaycha (Solamun tuberorum var. huaycha), presiones por actividades 0 cambios
en el elima, finalmente existe un deterioro genético en las variedades.
Palabras clave: Conocirnientos, diversidad, Kallawayas, RTAs.

Salud y plantas medicinales en Mojocoya y El Villar, vaUes centrales de Chuquisaca (Bolivia)

Carretero, A. 1
,3, M. Jiménez!", J. Gutiérrez', N. Paucar' & M. Isola2

'Herbario del Sur de Bolivia, Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca,
Casillal046, Sucre, Bolivia

*Email: mjimenezhuaman@yahoo.com
2Proyecto de Desarrollo Comunitario (PRODECO), Casil1a 3040, Sucre, Bolivia

3DIALOGOS, Saltholmsgade 27,2,8000 Aarhus C, Dinamarca

El sistema de salud en Bolivia puede ser descrito coma pluralista, compuesto de tres sectores
superpuestos: Popular (auto atenci6n), tradicional (médicos tradicionales) y profesional
(profesionales con capacitaci6n universitaria formal). En este contexto, cuando gran parte de los
bolivianos se enferman ellos se enfrenta con el siguiente dilema: l,Cual de los tres sectores es
elegido para iniciar el tratarniento de una especifica enfermedad? Para responder esta pregunta se ha
realizado el presente estudio etnobotànico en comunidades campesinas de los valles centrales de
Chuquisaca (Bolivia), donde se aplic6 encuestas estructuradas a 120 informantes. El 45% de los
reportes en Mojocoya y el 52% en El Villar muestran que el sector popular (auto tratarniento) es la
primera alternativa de tratarniento de las enfermedades; donde plantas medicinales son empleadas
mayoritariamente y complementadas con el uso de medicamentos farmacéuticos, rninerales y
animales. La mayoria de las enfermedades presentan una diversidad en su tratarniento, siendo
atendidas sin exclusividad por uno de los tres sectores. Sin embargo, hay un grupo de
"enfermedades culturales" que ùnica y exclusivamente son tratadas por el sector tradicional, por
ejemplo el asustado, mal de rio, mal de viento y agarrado. El estudio demuestra que la atenci6n de
la salud en las comunidades campesinas de Chuquisaca es pluralista, donde el sector tradicional y
popular son partes importantes de su vida cotidiana. La comunidad aprecia su medicina local
porque contribuye a solucionar la mayoria de sus problemas de salud a nivel preventivo.
Palabras clave: Chuquisaca, plantas medicinales, sistema de salud pluralista.

El conocimiento tradicional en un mundo cambiante-nuevos puntos de vista de los Châcobn
en Bolivia

Bussmann, R. W. 1* & N. Y. Paniagua Zambrana'

IWilliam L. Brown Center, Missouri Botanical Garden, P.O. Box 299, St. Louis, MO 63166-0299, USA
*Email: rainer.bussmann@mobot.org
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2Herbario Nacional de Bolivia, Instituto de Ecologia, Universidad Mayor de San Andrés, Casilla 10077 
Correo central, La Paz, Bolivia

Los Châcobo son un puebla de habla Pano con aproximadamente 500 miembros en el norte del
Beni, Bolivia. Originalmente nômadas, fueron reubicados en su lugar presente al principio de los
60s, después que misioneros norteamericanos convencieron al gobierno de Bolivia para
establecerlos y dejaron su vida nômada, El primer estudio etnobotânico fue realizado por Brian
Boom (Jardin Botànico de Nueva York) en 1985, encontrando 305 plantas utiles, entre ellas ocho
variedades de platano y siete de yuca, coma principal fuente de alimento. Durante la ûltima década
los Chàcobo recibieron el titulo legal de su territorio de aproximadamente 450.000 hectàreas. El
presente trabajo, desarrollado en octubre de 2010 representa el inicio de un inventario etnobotânico,
basado en entrevistas semi-estructuradas. La salida de misioneros, el acceso a los mercados por una
carretera permanente construida en los ûltimos afios, asi coma el territorio mas amplio ha influido
notablemente el usa de plantas. En nuestra visita encontramos por ejemplo una pérdida en las
variedades de cultivos reportadas anteriormente: Actualmente solo cultivan dos variedades de yuca
y una de platano, comenzaron a cultivar arroz coma alimento principal, y especies coma el asai
(Euterpe sp.), importantes en la construcciôn, ahora solo se comercializan coma palmito. El estilo
de vida sedentario esta siendo sustituido por patrones de migraciôn hacia asentamientos temporales
para la cosecha de castafia y la pesca, basado en la disponibilidad estacional de los recursos. El
sistema de educaciôn incluye solo profesores locales y la educaciôn primaria es en el idioma local.
Palabras clave: Beni, cambio de subsistencia, etnobotânica.

SIMPOSIO
PRODUCCION y MANEJO DE PALMERAS

Coordinadora: Dra. Monica Moraes R. (monicamoraes45@gmai1.com)

Desde el taller "Proyecciones para el aprovechamiento de palmeras de Bolivia" realizado en el 1
Congreso Boliviano de Botànica (Cochabamba, 29 octubre 2009) bajo el auspicio del proyecto
"Impacto de cosecha de palmeras en bosques tropicales (PALMS)" - financiado por el séptimo
programa de la Union Europea - y organizado por el Herbario Nacional d eBolivia, se propone la
realizaciôn de un simposio sobre los eventos productivos y fases de manejo de palmeras con el fin
de actualizar las contribuciones actuales en los avances cientificos. El manejo - que va desde toda
manifestaciôn de manipulaciôn hasta la transfomaciôn del producto derivado de las especies de
palmeras (involucrando los planes de manejo y las acciones requeridas para prevenir, mitigar,
controlar, compensar y corregir los posibles efectos negativos causados en el aprovechamiento, con
fases de seguimiento, evaluacién, monitoreo y contingencia) - establece pautas de
aprovechamiento, cosecha, transporte y comercio adecuados para las poblaciones de palmeras.
Junto a la informaciôn de la produccién (incorporando criterios técnicos de control y seguimiento
bajo datos sobre la estructura poblacional y tasas de renovabilidad) expresada en calendarios, tasas
de producciôn, rendimiento, diversificaciôn de productos, entre otros. Tanto el manejo coma la
producciôn son parte del sistema organizado de las cadenas de custodia y productivas para la
participaciôn de las comunidades locales y otros sectores en las actividades de administraciôn,
control y fiscalizaciôn de los productos procedentes de las palmas, asi coma para la distribuciôn
equitativa y justa de los beneficiarios.

Uso de palmeras (Syagrus romanzoffiana y Butia yatay) por poblaciones prehlspânlcas del
Delta del Paranâ (Argentina): Aportes desde la etnografia y la biometria

Capeletti, L.E.*
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Departamento Cientifico de Arqueologia, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de
La Plata, C6digo postal 1900, La Plata, Buenos Aires, Argentina

*Email: antropologial@hotmail.com

La distribuciôn meridional de palmeras en Sudamérica se localiza en la porciôn sur de la cuenca dei
Plata, en el Delta del Paranâ y âreas adyacentes (Argentina); que es relevante para la explotacién de
vegetales silvestres y domesticados, dispersion meridional de la agricultura y modificaciôn
ambiental antrôpica. El presente trabajo se centra en dos especies, Syagrus romanzoffiana (pindé) y
Butia yatay (yatay), detectadas mediante registro arqueolôgico mediante la presencia de fitolitos y
endocarpos de palmeras quemados; también se registraron evidencias indirectas como rompecocos
o piedras con hoyuelo, estos ûltimos han sido interpretados como instrumentos destinados al
procesamiento de los frutos de palmera. Los objetivos son acotar las interpretaciones dei registro
arqueolégico y determinar caracteres diagnôsticos biométricos de frutos y endocarpos para
corroborar su determinaciôn taxonômica. La descripciôn macroscôpica biométrica del endocarpio
en base a largo, ancho y distancia dei polo basal a los poros germinales y otros atributos como
presencia de giba, morfologia de los poros. Por ultimo se examina la presencia de restos botànicos
de palmeras en la arqueologia del area. En base a datos cuantitativos y cualitativos se identificaron
ambas especies. Se conc1uye que ambas especies probablemente fueron relevantes como fuente de
recursos en los grupos humanos prehispànicos de la region.
Palabras clave: Arecaceae, arqueoboténica, Butia, cazadores-recolectores, Syagrus.

Produecién y manejo de la palmera asai (Euterpe oleracea Mart., Arecaceae) en la region
fronteriza dei Oyapock, entre Brasil y Guyana Francesa

Laval, P.

Museo Nacional de Historia Natural de Paris, Paris, Francia
Observatoire Hommes-Milieux Oyapock, Centro Nacional de Pesquisa Cientifica (CNRS), 97300 Cayenne,

Guyana Francesa
*Email: pauline.la@hotmaiLfr

Entre Brasil y Guyana Francesa, sobre el bajo Rio Oyapock, la palmera asai (Euterpe oleracea
Mart.) nativa de la cuenca amazônica, desempeiia un pape1 muy importante en la alimentacién; con
su fruta, los habitantes elaboran un néctar espeso y nutritivo que forma una parte importante de su
dieta. Queremos estudiar cuàles son las prâcticas de gestion de la palmera, dada la posiciôn
fronteriza de la regiôn. La cadena de producciôn del néctar de asai en el bajo Oyapock es apartada
del sector exportador y se divide en dos partes con técnicas de manejo diferentes. La parte de la
cadena dedicada al autoconsumo es artesanal: la colecciôn de las frutas se hace sobre palmeras
plantados cerca de las habitaciones y la preparacién del néctar es manual. En la parte comercial de
la cadena, la cosecha se hace sobre palmeras salvajes en regiones pantanosas, y las técnicas de
transformaciôn son pocas mecanizadas. La economia de la parte comercial de la cadena revela que
la actividad de produccién es temporal y aleatoria, y que los actores deI sector complementan sus
ingresos con actividades de pesca 0 de transporte. El desarrollo de la producciôn esta bloqueado por
e1 acceso limitado a la tierra que impide el establecimiento de plantaciones. Actualmente, el
endurecimiento de la frontera entre Francia y Brasil, re1acionado con la construccién de un puente
Iimitrofe amenaza de alterar los sistemas de producciôn y el comercio del asai, modificando su
estructura basada sobre un intercambio entre ambos paises.
Palabras clave: Cadena de valor, Euterpe oleracea Mart., etnoecologia, frontera, Rio Oyapock.
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Bases biol6gicas y productivas de frutos de la palmera asai (Euterpe precatoriaï para pulpa en
bosques amaz6nicos de Bolivia

Riveros, 1.*, M. J. Velarde & M. Moraes R.

Herbario Nacional de Bolivia, Universidad Mayor de San Andrés, Casilla 10077 - Correo Central, La Paz,
Bolivia

*Email: ivanselriverosCaJ.gmail.com

Si bien durante varios anos el asai (Euterpe precatoria, Arecaceae) fue aprovechado coma palmito,
en los ùltimos anos se ha motivado la utilizacién de los frutos para producir pulpa destinada a
bebidas, helados y mermeladas, especialmente en el norte y este de Bolivia. Esta sintesis presenta
datos para estructurar un plan de manejo destinado a la produccién de pulpa en base a informaciôn
biolôgica y productiva en localidades de Beni (Riberalta) y Santa Cruz (Porvenir) en 12 parcelas de
1.325-2.500 m2/localidad, distinguiendo cuatro tratamientos de investigaciôn, por tipo de bosque y
aprovechamiento 0 manejo/control, en la segunda localidad. La densidad poblacional es de 191
individuos adultoslha (Bosque de vàrzea) y 80 (bosque de tierra firme); el indice de regeneraciôn
(IDR-RP) va de 0.19 (bosque de tierra firme con aprovechamiento) a 1.9 (vàrzea sin
aprovechamiento); producen 120.401-12.707 frutos maduroslha en bosques de vârzea y tierra firme,
respectivamente (pero solo madura el 27%). Cada individuo adulto produce 4-8 infrutescencias con
picos reproductivos entre noviembre a enero pero fructifica a 10 largo del afio; los frutos maduran en
seis meses y cada individuo puede producir entre 12- 15 kg/afio. Para la segunda localidal, la
densidad de individuos adultos es mayor (190 ind.lha) en el bosque de tierra firme sin
aprovechamiento y de los reproductivos (43 ind.lha), en el que presenta aprovechamiento. Por 10
que la cosecha de frutos puede aplicarse mientras el individuo se desarrolla en su fase adulta,
independientemente del tipo de bosque.
Palabras clave: Densidad de adultos, Euterpe precatoria, frutos maduros, producciôn de pulpa.

Evaluaci6n productiva de seis palmeras nativas de Bolivia

Moraes R., M.*

Herbario Nacional de Bolivia, Universidad Mayor de San Andrés, Casilla 10077 - Correo Central, La Paz,
Bolivia

*Email: monicamoraes45@gmail.com

Bolivia tiene algo mas del 30% de palmeras nativas utiles en diferentes categorias, aunque pocas
cuentan con datos sobre su aprovechamiento adecuado, coma los niveles productivos destinados a
una cosecha sostenible. Este estudio evalué el potencial productivo de frutos maduros durante la
época seca (2010-2011) en base a la densidad de seis palmeras promisorias (totai: Acrocomia
aculeata, motacû: Attalea phalerata, cusi: A. speciosa, rnajo: Oenocarpus bataua, asai: Euterpe
precatoria y sunkha: Parajubaea sunkha) en cinco localidades de La Paz, Beni y Santa Cruz
(Bolivia). Para ello se registraron datos del peso hûmedo de los frutos maduros, asi coma de unos 5
7 adultos por especie por localidad para el contea de frutos por infrutescencia/individuo y numero
de infrutescencias por individuo en media hectarea en base a 10 transectos de 100 x 50 rn!especie;
también se registraron datos biométricos de frutos (longitud, diàmetro y morfologia). El potencial
productivo registré para el totai (densidad: 8-20 individuos/0.5 ha) con 4.7-72.4 kg, el cusi (8
10/0.5 ha): 114.4-631.9 kg, el motacû (14-22 indiv./0.5 ha): 15.4-150.9 kg, el rnajo (7-15 indiv./0.5
ha): 19.7-51.7 kg, el asai (2-5 indiv./0.5 ha): 5.8-48.7 kg Y para la sunkha (11-17 indiv./0.5 ha):
41.9-122.4 kg. El peso humedo mayor variacién registré con 20-35%. Se comparô la producci6n de
Oenocarpus bataua con mayor producciôn en bosques montanos con 52 kg/0.5 ha vs. 20 kg/0.5 ha
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en bosque de llanura aluvial. Esta infonnaci6n es relevante para la elaboraci6n de planes de manejo
y la propuesta de tasas de cosecha en especies promisorias.
Palabras clave: Bolivia, frutos maduros, palmeras, peso hûmedo, tasa productiva.

Uso de los frutos de Euterpe precatoria, Maurita flexuosa y Oenocarpus bataua (Arecaceae):
Caracteristicas poblacionales y perspectivas para su aprovechamiento en el sur de Colombia

Isaza, C.*, G. Galeano & R. Bemal

Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotà, Apartado 7495, Bogotà, Colombia
*Email: caisazaar@unal.edu.co

El aprovechamiento de los frutos de Euterpe precatoria, Maurita jlexuosa y Oenocarpus bataua
(Arecaceae) se ha ampliado en anos recientes con su entrada en mercados masivos, situaci6n que
resulta atractiva econômicamente, pero tiene inciertas consecuencias, porque la cosecha se realiza
en poblaciones silvestres. Tomamos el caso del Amazonas colombiano para identificar las
implicaciones del uso de frutos en la dinâmica poblacional de estas especies. Las poblaciones
muestreadas tienen una densidad promedio de 233 adultos!ha para E. precatoria, 28 plantas
femeninas!ha para M jlexuosa y 49 adultos!ha para 0. bataua. La estructura poblacional de estas
especies muestra alta abundancia de plàntulas (602, 4080 Y 142 E. precatoria, M jlexuosa y 0.
bataua, respectivamente) con una alta mortalidad (60%, 52% Y40% idem). Las poblaciones de E.
precatoria y M flexuosa se encuentran en crecimiento 1.01 y 1.07, mientras que 0. bataua esta
estable 0.99. En un afio se producen 2.1 ton frutos de E. precatoria, 1.46 de Mflexuosa y 0.63 de
O. bataua. La forma predominante de cosecha de los frutos es la tala de los individuos para obtener
los racimos, para surtir la demanda local en el mercado de Leticia se cosechan mensualmente 1.000
individuos de E. precatoria, 776 plantas femeninas de M flexuosa y 12.5 de 0. bataua. Se discute
c6mo para emplear la dinàmica poblacional de las especies y explorar alternativas del uso sostenible
de los frutos; es necesario también entender las caracteristicas de su crecimiento, conocer su
productividad.
Palabras clave: Arecaceae, dinâmica poblacional, frutos, manejo, productividad.

Aprovechamiento sostenible dei cusi (Attalea speciosa, Arecaceae) en el bosque seco
chiquitano (Bolivia): Potencialidades y limitaciones

Coimbra, J. I *, U. Remillard'<, R. Flores' & R. Vides-Almonacid'

'Fundaciôn para la Conservaciôn dei Bosque Chiquitano, Casilla 616, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
*Email: jcoimbra@fcbc.org.bo

2CUSO International, 44 Eccles Street #200, Ottawa, Ontario, KIR 6S4, Canada

Los recursos silvestres han sido parte importante de la vida econômica y cultural de los pueblos
originarios en el oriente de Bolivia. Pero es escaso el conocimiento técnico para establecer
parâmetros para su manejo sostenible y construccién de cadenas de valor. El objetivo del estudio ha
sido generar las bases técnicas y organizativas para el manejo sostenible de la palmera cusi (Attalea
speciosa) en un sector de la ecoregiôn del bosque chiquitano. Se elabor6 un mapa de distribuci6n
del cusi y se identificé un sitio en un predio mancomunado de tres comunidades chiquitanas del
municipio de San Ignacio de Velasco. En el predio comunal se elabor6 un plan de manejo sobre una
superficie de 4.174 ha. Con un esfuerzo de muestreo del 0.6% en 128 parcelas sistemàticas de 0.2
ha, se contaron los individuos de tres clases de edad y se evaluaron diferentes paràmetros de la
produccién de frutos, como cantidad de racimos, cantidad y peso de frutos, dando como resultado
un promedio de 40.7 plantas productivas !ha, con una producci6n anual estimada de 1.514 kg de
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frutos !ha y 6.279 toneladas para el area de estudio. Se establecieron pautas para la organizaciôn,
recoleccién, almacenamiento y transporte de los frutos del cusi, de manera conjunta con los
comunarios. Como conclusion general, se considera que el cusi tiene un gran potencial para la
produccién de aceite y otros derivados, pero ello requiere superar una serie de limitaciones tanto
logisticas coma en la transformaciôn y comercializaciôn a escala local y nacional.
Palabras clave: Attalea speciosa, bosque chiquitano, cusi, manejo sostenible.

Estimacién de ingresos econômicos para las comunidades por venta de frutos de palmeras y
oportunidades de mercado en el Norte de La Paz (Bolivia)

Lahore, J. L.

Instituto de Investigaciones Fârmaco Bioquimicas/Universidad Mayor de San Andrés, Centro Experimental
de Asistencia Técnica Agropecuaria, Programa de Pequefias Donaciones del Programa de las Naciones

Unidas para el Desarrollo y Conservaciôn Intemacional Bolivia, San Buenaventura, La Paz, Bolivia
*Email jllahore@yahoo.es

A objeto de generar informaciôn cientifico técnica del potencial nutntrvo y viabilidad de
industrializaciôn de frutos de palmeras en las zonas del Parque Madidi y la Reserva Pilon Lajas (La
Paz y Beni, Bolivia), se ejecut6 el proyecto "Palmeras Madidi" que incluyé tres componentes: 1)
inventario del recurso, orientado a identificar especies con potencial nutricional, densidades y
ubicaciôn, 2) desarrollo de procesos de transformaciôn, utilizando y mejorando las técnicas
tradicionales y 3) mercadeo, con el objeto de identificar oportunidades de mercado para productos
derivados de frutos de palmeras. El inventario se realizô en Il comunidades del municipio de San
Buenaventura, cuatro de Ixiamas y seis de Apolo. Como resultado se cuenta con datos de densidad
y producciôn por hectàrea. Las palmeras identificadas con mayor potencial fueron: majo
(Oenocarpus bataua) con 100-200 plantas!ha, palma real (Mauritia flexuosa) con 100-150
plantas!ha, asai (Euterpe precatoria) con 20-70 plantas!ha y chonta loro (Astrocaryum murumuru)
con 20-40 plantas!ha. Como parte del desarrollo de procesos, se trabaj6 a escala piloto con frutos de
majo, asai, chima, palma real y chonta loro obteniéndose métodos para la obtencién de jugos,
pulpas y harinas, aceites comestibles y cosméticos, manjares y helados. Como parte del componente
de mercadeo, se participé en ferias nacionales con intenciones de negocios de hasta USD 50.000
que podrian generar ingresos a las comunidades y familias en el orden de USD 200-4.000 por
hectàrea, Basados en estos resultados, instituciones financieras apoyaron iniciativas de
industrializaci6n de estos recursos y varias comunidades estàn promoviendo su consumo y
comercializaciôn,
Palabras claves: Madidi, mercado, palmeras, Pilon Lajas.

Cadena de valor deI asai (Euterpe precatoria, Arecaceae) por recolectores de frutos en el Bajo
Paraguâ (Santa Cruz, Bolivia)

Urioste, A. & K. G. Garcia*

Fundaciôn Amigos de la Naturaleza, Casilla 2241, Santa Cruz, Bolivia
*Email: kgarcia@fan-bo.org

A fines de 2008, la comunidad Porvenir del Territorio Indigena Originario Bajo Paraguà (Santa
Cruz, Bolivia) aplicé su experiencia previa en la extraccién depredadora de palmito de asai
(Euterpe precatoria, Arecaceae) hacia una nueva actividad sostenible que mejore sus medios de
vida. Para contribuir a ese emprendimiento se realiz6 la formulaci6n de un reglamento interno y
plan de negocios de la asociacién, capacitaciôn en asociatividad y manejo/control de cuentas e
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inventarios, buenas prâcticas de cosecha sostenible de frutos y manufactura de pulpa,
construcci6n1equipamiento/capital de arranque de planta despulpadora y apoyo a la articulaci6n de
la asociaci6n con mercados. El monto invertido hasta 20 Il fue de medio mi116n de bolivianos
(72.463 d6lares). La asociaci6n ha cosechado 7 toneladas (t) de frutos en 2010 y 124 t en 2011,
habiéndose transformado 4.3 t Y46.3 t de pulpa, respectivamente. La producci6n fue vendida en su
totalidad. La nueva dinâmica de producci6n ha generado beneficios considerables en 20 Il. El
ingreso bruto promedio fue de 1.775 Bs (257 d6lares)/mes/persona para los 35 cosechadores
durante cuatro meses (temporada de cosecha), duplicando el entonces salario minimo nacional. El
ingreso para transportistas de frutos del area de cosecha hasta la planta despulpadora fue 445
Bs/mes. Nuevos empleos para 20 mujeres, que recibieron 60 Bs/jomal (8.70 d6lares) durante 4.5
meses con flexibilidad en el horario. Entre los beneficios sociales se destaca la participaci6n de
hombres y mujeres, disminuci6n de la migraci6n temporal de hombres en bûsqueda de trabajo y
mayor acceso a productos de primera necesidad en la comunidad.
Palabras clave: Cosecha sostenible, buenas pràcticas de manufactura, emprendimiento
comunitario, medios de vida, pulpa de frutos.

SIMPOSIO
GESTION SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOCULTURAL EN AMÉRICA LATINA: RETOS y

POTENCIALIDADES

Coordinadores: Dra. Sarah-Lan Mathez-Stiefel (Sarah-Ian.StiefeICà(cde.unibe.ch), Dr. Stephan Rist
(stephan.ristCà(cde.unibe.ch) & Dr. Freddy Delgado (freddydelgado@agruco.org)

Durante las ûltimas dos décadas, los enfoques que toman la diversidad bio16gica y cultural no coma
valores separados, sino coma dinàmicas interdependientes se han constituidos en un nuevo campo
tanto en la academia, coma en la politica y en los programas de desarrollo. El concepto de
diversidad biocultural se basa en el reconocimiento del vinculo intimo que existe entre la diversidad
bio16gica y la diversidad cultural, ya que muchas de las areas de mayor biodiversidad del mundo
son a la vez poblados por pueblos indigenas 0 poblaciones con formas de vida "tradicionales." El
concepto de diversidad biocultural acompaiia también un cambio de paradigma observable en el
mundo de la conservaci6n del medioambiente, que cada vez mas reconoce la necesidad de fomentar
la participaci6n de las poblaciones y saberes locales en sus actividades y de asociarlas a los
objetivos de desarrollo humano. Como consecuencia, una serie de modelos altemativos que apuntan
hacia el manejo sostenible de la biodiversidad y de los recursos naturales han sido experimentados
alrededor del mundo en los ûltimos aiios, desde el co-manejo de àreas protegidas hasta el concepto
de gesti6n de paisajes culturales, el fomento de la agroecologia, la revalorizaci6n de saberes locales,
etc. En esta sesi6n se analizarân estos nuevos modelos de gesti6n de la diversidad biocultural
aplicados en América Latina. El objetivo es de proporcionar un espacio de reflexi6n y aprendizaje
comùn para representantes de la academia y de la sociedad civil con el fin de identificar los
principales a1cances, retos e instrumentos para la promoci6n del enfoque biocultural en una
perspectiva transdisciplinaria y transformadora.

Dlâlog« de saberes para el fortalecimiento de la diversidad biocultural

Delgado, F.l *, S.-L. Mathez-Stiefel' & S. Rist2

'Agroecologla Universidad de Cochabamba, Universidad Mayor de San Simon de Cochabamba, Casilla 3392,
Cochabamba, Bolivia

*Email: freddydelgado@agruco.org
2Centro para el Desarrollo y Medioambiente, National Centre of Competence in Research North-South,

Universidad de Berna, Hallerstrasse 10,3012 Berna, Suiza
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Enfoques que toman la diversidad bio16gica y cultural, no como valores separados, sino como
resultados de dinâmicas interdependientes representan un nuevo paradigma de desarrollo trabajado
en estrecha interacci6n entre la academia, el Estado, las comunidades rurales y las organizaciones
civiles. El concepto de diversidad biocultural reconoce los vinculos intimos que existen entre
diversidad bio16gica y cultural, ya que muchas areas de mayor biodiversidad del mundo albergan a
pueblos indigenas 0 tradicionales. Nuestras investigaciones transdisciplinarias permiten conc1uir
que un enfoque biocultural se debe entender como el resultado del diàlogo entre los saberes de las
poblaciones indigenas-campesinas (inc1uyendo sus cosmovisiones, formas de entender el desarrollo
o vivir bien y sus organizaciones socioecon6micas) y los saberes de actores de apoyo externo como
son investigadores, Estado u üNG's. Juntando experiencias de Bolivia, Ecuador, Pern, México y
Brasil, en esta sesi6n practicaremos el diàlogo de saberes y buscaremos identificar avances,
limitaciones y retos futuros del enfoque biocultural en América Latina.
Palabras clave: América Latina, desarrollo, diàlogo de saberes, diversidad biocultural.

La importancia de los topénimos para la gestion endégena de ecosistemas: Un ejemplo en la
region andina de Cochabamba (Bolivia)

Boillat, S.l*, E. Serrano, 2, S. Rist, 3& F. Berkes"

'Département de géographie et environnement, Université de Genève, Uni Mail, 40 Bd du Pont-d'Arve CH
1211 Ginebra, Suiza

*Email: Sebastien.Boillat@unige.ch
2Facultad de Ciencias Agricolas, Pecuarias, Forestales y Veterinarias, Universidad Mayor de San Simon, Av.

Petrolera Km. 4 Y2, Cochabamba, Bolivia
3Centre for Development and Environment, University of Bern, Hallerstrasse 10, CH-3012 Berna, Suiza
4Natural Resources Institute, University of Manitoba, 303-70 Dysart Road, R3T 2M6, Winnipeg, Canada

El objetivo de esta investigaci6n es explorar el concepto end6geno de ecosistema en sociedades
indigenas, con el ejemplo de los Andes. Destaca la importancia del uso de top6nimos (nombres de
lugares) para la gesti6n end6gena de ecosistemas. En base a observaci6n participante, mapeo
participativo, entrevistas y grupos de discusi6n con dos comunidades campesinas quechuas de la
Cordillera del Tunari (Departamento de Cochabamba, Bolivia), se observa que los top6nimos
utilizados por los comunarios capturan unidades explicitas en el espacio que permiten integrar el
humano con el medio ambiente bi6tico y abi6tico. Estas unidades tienen afinidad con el concepto
moderno de ecosistema: holistico, dinàmico y heterogéneo. La perspectiva de los comunarios
difiere sin embargo de la perspectiva de las ciencias naturales porque "humaniza" los lugares y los
considera como seres vivos dotados de voluntad. Esta perspectiva postula una relaci6n
personalizada y dinàmica con los elementos del mundo natural que son percibidos como seres
vivos, y que no diferencia entre patrimonio natural y patrimonio cultural. Una implicaci6n pràctica
de estos resultados es que los nombres de lugares permiten vincular la gente con los elementos del
paisaje. En este sentido, la toponimia permite capturar vinculos concretos y especificos entre la
gente y los ecosistemas desde el conocimiento indigena. Por 10 que los nombres de lugares se
refieren a unidades holisticas vinculadas a la experiencia de la gente y explicitas en el espacio,
pueden servir de punto de entrada para implementar un diàlogo intercultural en la gesti6n de
ecosistemas.
Palabras clave: Andes, Bolivia, ecosistema, conocimiento indigena, toponimia.

Gestion de proyectos bioculturales para vivir bien:
Experiencias en el marco Programa Nacional Biocultura de Bolivia

Mariscal, J. C.", J. Choquehuanca, R, Daza R. & L. Zegarra
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Unidadde Serviciosy Fortalecimiento (USEF), SociedadPromotorade Biocultura, FUNDESNAP y
PRORURAL, Prolongacién Cordero N° 127, San Jorge,La Paz, Bolivia

*Email:juancamariscal@gmail.com.jcmariscal@prorural.org.bo

El Programa Nacional Biocultura del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas de Bolivia, con apoyo
de la Agencia Suiza para Desarrollo y la Cooperaciôn (COSUDE) pretende contribuir al vivir bien
de las comunidades indigenas y campesinas de la regiôn andina a partir de la implementacién de
proyectos bioculturales, entendiendo que el vivir bien implica el acceso y el disfrute de los bienes
materiales en armonia con la naturaleza, las personas y los seres espirituales. Se han desarrollado
conceptos, coma los Sistemas Endôgenos Bioculturales (SEBs), y metodologias coma el anàlisis
sistémico e histôrico para la concertaciôn de demandas, la cruz chacana para el disefio, y el acullicu
en la implementaciôn de proyectos. Los SEBs se constituyen en acciones territoriales sistémicas,
que valoran las sabidurias, capacidades y potencialidades locales que emergen de la articulaciôn
entre la diversidad biolôgica y la diversidad cultural, orientado a fortalecer el vivir bien de
comunidades indigenas y campesinas con sustentabilidad social, econômica, ambiental y cultural.
Como resultado de la implementaciôn de 18 proyectos en 25 municipios de Bolivia, donde ademàs
se aplican procesos de investigaciôn-acciôn, ya se tienen importantes aprendizajes que perrniten
aprovechar la diversidad biocultural asegurando su conservaciôn y valoraciôn, coma por ejemplo el
uso de la flora y fauna en la medicina tradicional, recuperaciôn y aprovechamiento de pastizales y
bofedales, transformaciôn de productos de la llama (charque y tejidos) 0 del tarwi, aprovechamiento
del fruto de la palmera janchicoco (Parajubaea toral/yi), reactivaciôn de la siembra de papas 0

maices nativos, entre otros.
Palabras clave: Bolivia, diversidad biocultural, gestiôn de proyectos, vivir bien.

La Coordinaci6n de Saberes Ancestrales y la conservaclén de la biodiversidad asociada a los
conocimientos tradicionales

Baca, J.*, C. Campo, M. Ponce & A. Norris

Coordinaciôn de SaberesAncestrales, SecretariaNacionalde EducaciônSuperior, Ciencia, Tecnologiae
Innovaciôn, Quito, Ecuador

Email: jbaca@senescyt.gob.ec

La Coordinaciôn de Saberes Ancestrales se encuentra dentro de la estructura orgamca de
SENESCYT (Ecuador). El objetivo de esta Coordinaciôn es la recuperaciôn, revalorizaciôn y
potenciaciôn de los saberes ancestrales y conocimientos tradicionales asociados a los pueblos y
nacionalidades del pais. El trabajo de la Coordinaciôn se basa en el marco conceptual del diâlogo de
saberes. A través del diàlogo de saberes se busca superar el positivismo cientifico occidental, que ha
conducido a una invisibilizaciôn de los conocimientos y saberes que no responden al método
cientifico de la ciencia occidental. El enfoque de diâlogo de saberes integra los diferentes
conocimientos existentes, creando espacios de intercambio hacia nuevos modelos de desarrollo
(Buen Vivir) que ofrezcan alternativas frente a la crisis civilizatoria que ha traido consigo el modelo
de desarrollo capitalista. La Coordinaciôn centra su trabajo en tres ejes principales: educaciôn
intercultural, conservaciôn de la biodiversidad asociada a los conocimientos tradicionales y diâlogo
de saberes (eje transversal). En el marco de la presentaciôn se expondràn los avances y los
resultados de los principales proyectos que esta manejando la Coordinaciôn en relaciôn al tema de
la conservaciôn de la biodiversidad asociada a los conocimientos tradicionales: mediciôn del
indicador VICAT (Indice de Vitalidad del Conocimiento Ambiental Tradicional) e investigaciones
con comunidades de pescadores y en proyectos de recuperaciôn de semillas. Ademas, se realizarâ
una breve descripciôn del marco conceptual general de la Coordinaciôn y de los pasos a futuro.
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Palabras clave: Biodiversidad, coordinacién saberes ancestrales, diàlogo de saberes, educacién
intercultural.

Conservacién comunitaria: El caso de la Chinantla Alta en Oaxaca (México)

Camacho, C. & A. Medinaceli*

Global Diversity Foundation, AP16 CP. 91500 Coatepec, Veracruz, México
*Email: manduche@gmail.com

La comunidad Chinanteca de Santa Cruz Tepetotutla (Oaxaca, México), a partir de 2004 inicié una
nueva etapa para la conservaciôn de la biodiversidad, a través de la creaciôn de un érea de
conservacién voluntaria (ACY), posteriorrnente acompafiada por un programa de pagos por
servicios ambientales. Esta iniciativa se constituye en un primer paso hacia la conservacién
comunitaria en la zona. El reconocimiento y certificaciôn del area por el gobiemo mexicano trajo
nuevos desafios, coma la elaboracién de un plan de manejo e imposiciones que afectan a sus
actividades cotidianas. Con el propôsito de entender este proceso y en coordinaciôn con la
comunidad, iniciamos un proceso de capacitaciôn de cinco residentes locales con quienes
realizamos un estudio para evaluar el nivel de participaciôn de la comunidad en el ACY.
Trabajando con mas del 80% de los adultos y utilizando entrevistas, listados libres, cuestionarios y
grupos focales, en el estudio se discute sobre conservaciôn de la diversidad biocultural y los pagos
por servicios ambientales surgen coma un tema importante de debate. Como resultado se obtiene
que la participaciôn de los comunarios es limitada, debido a que el trabajo es realizado por agentes
extemos, sin incentivar la participaciôn de la gente local e imponiendo reglas que contradicen a las
tradiciones locales, coma la prohibiciôn de la caceria, entre otras. Un proceso de reflexion en la
comunidad se convierte de gran importancia para recapacitar e integrarse en el manejo del ACY en
base a tradiciones locales y respetando las legislaciones nacionales e intemacionales.
Palabras clave: Area de conservaciôn voluntaria, conservaciôn comunitaria, diversidad biocultural,
Oaxaca, México.

Sistema de monitoreo y evaluacién en proyectos bioculturales para vivir bien: Experiencias de
la alianza universitaria en el marco dei Programa Nacional Biocultura (Bolivia)

Escobar, C.* & D. Cuajera

Unidad de Monitoreo y Evaluaciôn del Programa Nacional Biocultura, Casilla 3392, Cochabamba, Bolivia
*Email: cesarescobar@agruco.org

Los programas y proyectos relacionados al desarrollo rural, han avanzado mucho en enfoques y
metodologias de planificacién, pero se ha detectado la necesidad de avanzar también en enfoques y
metodologias de monitoreo y evaluaciôn, En ese marco, el Programa Nacional Biocultura (PNB) ha
desarrollado en Bolivia un sistema de planificacién, monitoreo y evaluaciôn participativas, que
busca identificar objetivamente los efectos e impactos de sus acciones. Al integrar en las acciones
de campo elementos de revalorizaciôn de conocirnientos, gobemabilidad y procesos de
productividad y conservaciôn de ecosistemas, el sistema de planificaciôn, monitoreo y evaluacién
refleja la integralidad de las tematicas del PNB Y los indicadores que permitiràn efectivizar el
proceso. En tal sentido, se han identificado indicadores de efecto y proceso, fruto del diàlogo e
intercambio de saberes y perspectivas entre actores locales y extemos (transdisciplinariedad) que
son monitoreados y evaluados con cierta regularidad, bajo metodologias participativas. Algunos de
los indicadores identificados son los siguientes: estado de conservaciôn de ecosistemas, cultura y
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conocimientos locales relacionados a la gesti6n de la biodiversidad, gobemabilidad y participaci6n
de la mujer.
Palabras clave: Bolivia, diversidad biocultural, monitoreo y evaluaci6n, vivir bien.

Efectividad de las estrategias de manejo comunitario para la eonservaciôn de la diversidad
biocultural: Un nuevo proyecto de cueperaciôn cientifica (COMBIOSERVE)

Arrazcla, S.IO, a. Ruiz', X. Vélez', C. Voge, c. Schunko'', G. Martin', E. Caruso", C. Del Campo",
C. Camacho', R. Roma', S. Corvera", J. Ruiz", V. Reyes", J. Bouma', E. Ansink', L. Porter", F.
Escobar", M. Ros 6

, E. Villasefior", F. Bandeira", T. Mota', J. Lobao", J. Mordecin', A. Chan", S.
Miranda", T. Huanca'" & E. Conde'"

'Universidad Mayor de San Simon, Centro de Biodiversidad y Genética, Sucre y Parque la Torre, Casilla 538,
Cochabamba, Bolivia

*Email sarrazola@fcyt.umss.edu.bo
2University ofNatural Resources and Life Sciences, Department für Nachhaltige Agrarsysteme, Gregor

Mendel-StraBe 33, 1180 Wien, Austria
3Global Diversity Foundation, 37 St Margaret's Street, Canterbury, Kent, C'I'I 2TU, United Kingdom

4Universitat Autènoma de Barcelona, Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals, Edifici C, Campus de la
UAB, 08793 Bellaterra (Cerdayola de Vallès), Barcelona, Espafia

5 VU University Amsterdam, Institute for Environmental Studies, De Boelelaan 1087, (postal address) 1081
HV, Amsterdam, Holanda

6Instituto de Ecologia, Carretera antigua a Coatepec 351, El Haya, Xalapa 91070, Veracruz, México
7Universidade Estadual de Feira de Santana, Av. Transnordestina, sin, Bairro Novo Horizonte, 44.035-900

Feira de Santana, Brasil
8Consejo Regional Indigena y Popular de X'pujil, Calakmul, Campeche, C.P.24640, México

9Associaçâo Nacional de Açâo Indigenista, Rua das Laranjeiras, no 26, IOandar, Pelourinho 40026-700
Salvador de Bahia, Brasil

IOCentro Boliviano de Desarrollo y de Investigacién Socio Integral, calle Trinidad sin, San Borja-Beni,
Bolivia

La pasada década fue testigo del surgimiento y râpido desarrollo de nuevos modelos de gobemanza
- tales como el co-manejo y las areas de conservaci6n comunitaria e indigena, que reconocen el
pape1 de las comunidades en la conservaci6n y proponen resolver las tensiones que surgen de los
enfoques convencionales de conservaci6n. Estos nuevos modelos con frecuencia conllevan a la
transformaci6n de los sistemas locales de repartici6n y uso de los recursos naturales y de servicios
ecosistémicos, generando conflictos que impactan en la conservaci6n. El objetivo del proyecto es
identificar y analizar las condiciones y principios que contribuyen al éxito de las iniciativas de
conservaci6n comunitaria, analizando trayectorias existentes y escenarios futuros de uso de suelo y
cambio ambiental; la revisi6n de la dependencia de los modos de vida sobre los recursos naturales y
los servicios ecosistémicos; y la evaluaci6n de las tradiciones culturales. La metodologia empleada
se basa en entrevistas semiestructuradas en hogares y con informantes claves, desarrollo de talleres
comunales sobre varios aspectos, coinvestigaci6n y monitoreo participativo de la biodiversidad y
uso de1 suelo. Con esto, se analiza tipologias de las iniciativas de conservaci6n comunitaria,
identificando los factores eco16gicos, institucionales, socioculturales, politicos y econ6micos
especificos, asi como los procesos que contribuyen a su éxito 0 fracaso. El proyecto sera
desarrollado por tres aiios en la Reserva de la Biosfera y Territorio de Origen Comunitario Pil6n
Lajas (Bolivia), Reserva Indigena Jaqueira y Terra Indigena Coroa Vermelha (Brasil) y la regi6n de
Xpujil y Chinantla (México).
Palabras clave: Conservaci6n, diversidad cultural, efectividad, estrategias, manejo comunitario.
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Un anâlisis de la integraclôn de herramientas de preservacién y promocién dei patrimonio
biocultural de Brasil: Indicacién geogrâflca e inventario nacional de referencias culturales

(INRC)

Bandeira, F. P. de S. F.* & E. A. Rezende

Nûcleode PesquisaAmbiente, Sociedade e Sustentabilidade, Departamento de Ciências Biolôgicas,
Universidade Estadualde Feira de Santana, Av. Transnordestina, sin, BairroNovo Horizonte, Feira de

Santana, CEP 44036900, Bahia, Brasil
*Email: fubandeiraCà).gmail.com

Solo una diminuta parte de una determinada cultura intangible se expresa en forma de objetos
concretos. Por ello la protecciôn del patrimonio intangible procura proteger y promover la
continuidad de los estilos de vida de la poblaciôn local y tradicional, asi coma sus conocimientos,
pràcticas e innovaciones. Esto implica que el conocimiento asociado a las variedades cultivadas,
métodos de produccién y procesamiento, paisajes culturales y sistemas agroalimentarios
constituyen un conocimiento acumulado, prâctico en uso constante y a prueba de 10 que esta
intrinsecamente relacionado con factores sociales (género, parentesco), econômicos (redes de
intercambio y acuerdos de produccién), politicos (procesos de decision, normas consuetudinarias) e
institucionales. Mas alla de la agregacién de valor y la "institucionalizaciôn de la reputacién''
comùnmente asociados con el despliegue de las indicaciones geogrâficas, cabe destacar su
singularidad para contribuir al mantenimiento de la sociobiodiversidad local, coma para estilos de
vida local, una vez que el proceso que instruira un pedido dejarà un espacio para otras demandas de
las comunidades involucradas con el propio IPHAN (Instituto del Patrimonio Histérico y Artistico
Nacional). Se procura explorar la posible integracién de las metodologias utilizadas actualmente en
los instrumentos de protecciôn dei patrimonio cultural habitualmente practicados bajo el IPHAN en
procesos de registro de 10 intangible y el rol de la co-investigacién en este proceso, tomando coma
ejemplos algunos estudios en Brasil. Los resultados posibles de esta integracién metodolégica es la
ampliacién de la disponibilidad de las herramientas para la promocién dei etnodesarrollo mas alla
de la indicaciôn geogràfica,
Palabras claves: Gestion del patrimonio inmaterial, conocimiento tradicional, etnodesarrollo.

SIMPOSIO
APROXIMACIONES TEMPORALES EN LA INTERRELACION ENTRE SERES HUM ANOS y PLANTAS

Coordinadoras: Dra. Veronica Lema (vslema@gmail.com), Dra. MariaLelia Pochettino
(pochett@fcnym.unlp.edu.ar) & Dra. Ana H. Ladio (aladio2002@Yahoo.com.ar)

En este simposio se propone abordar el anàlisis de fenémenos particulares de interrelacién Hombre
planta y su caracterizaciôn a 10 largo dei tiempo inc1uyendo, entre otras temàticas, précticas
poscolecta, mecanismos de comercio 0 intercambio y formas de manejo dei entomo y/a especies
vegetales. Dichas formas de interrelaciôn se han de entender en el marco socioambiental que las
sustenta, fundamenta y explica, atendido a aspectos del mismo que posean un rol destacado tales
coma mercado, mundializacién, globalizacién, mecanismos de intercambio, complementariedad
social y ambiental, cambio climatico e impacto ambiental. Se apunta a problematizar la gestacién,
desarrollo y transformaciones en estos modos de relacién a 10 largo dei tiempo, abarcados tanto a
través de la memoria oral, la historia 0 el registro arqueolôgico, Finalmente se pretende evaluar, a la
luz de 10 antes dicho -yen funciôn de los trabajos a ser presentados- cuàndo estamos ante pràcticas
que pueden ser consideradas tradicionales y por qué, evaluando en qué medida las mismas son
sustentables para el ambiente y localmente viables dentro de un sistema socioeconômico particular.
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Producciôn agricola durante el Formativo. Una mirada desde el Valle de El Bolsén
(Argentina)

Maloberti, M. * & M.A. Korstanje

Institutode Arqueologiay Museo, Universidad Nacional de Tucumàn/Instituto Superior de Estudios
Sociales,Concejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Técnicas, San Lorenzo429, San Miguel de

Tucuman 4000, Argentina
*Email: marianamaloberti@yahoo.com.ar

En el presente trabajo buscamos indagar acerca de los diversos modos de relaci6n entre los grupos
humanos y plantas alimenticias (0 utiles) durante el Formativo (entendido coma periodo de larga
duraci6n), tomando a las pràcticas agricolas coma eje de dicha relaci6n. Para ello nos centramos en
el estudio de diferentes sitios arqueo16gicos del sector septentrional del Valle de El Bols6n
(Departamento Belén, Catamarca, Argentina), adscribibles al Primer Milenio de nuestra era. Para
concretar el objetivo planteado, realizamos un anàlisis de microf6siles en sedimentos, coma asi
también de las caracteristicas pedo16gicas de estos ùltimos, tomando coma base interpretativa y
metodo16gica las propuestas que Korstanje y Cuenya vienen desarrollando desde el afio 2006. Los
sectores muestreados corresponden a zonas de cultivo, en las cuales la ausencia de macrorestos
botànicos toma fundamental la aplicaci6n de esta altemativa metodo16gica. Nuestros estudios
parecen indicar que, durante el Formativo la agricultura no habria adoptado una ûnica forma sino
mas bien habrian existido multiples estrategias productivas. De esta manera, podemos pensar que,
durante el periodo analizado, diversas pràcticas agricolas tuvieron lugar incluyendo distintas
decisiones en relaci6n a los taxones cultivados, rotaci6n y asociaci6n de cultivos, fertilizaci6n con
guano e incluso en 10 referente a la localizaciôn de los emplazamientos agricolas. Estas diferentes
estrategias convocadas por los campesinos del sector septentrional del Valle de El Bolsén durante el
Formativo habrian llevado a la configuraci6n de un paisaje agrario altamente variable.
Palabras clave: Agricultura forrnativa, microf6siles, Valle de El Bols6n.

Explorando la materialidad de modelos y prâcticas andinas de interacciôn humanos-plantas:
Trayectorias en domestieacién, ciclos de crianza y la paleoetnobotànica dei Noroeste

argentino

Lema, V.S.*

Laboratorio de Etnobotânicay BotânicaAplicada, Departamento Cientificode Arqueologia,Facultad de
CienciasNaturales y Museo, UniversidadNacional de La Plata, Calle 64 n° 3, 1900 La Plata y Consejo

Nacional de Investigaciones Cientificasy Técnicas, Argentina
*Email: vslema@hotmail.com

Como arqueélogos y arqueobotanicos, reconstruimos compartimientos y conformaciones vegetales
pretéritas a través de restos materiales. Las trayectorias de dichos aspectos, abrevan también del
estudio de indicadores de diacronia en el registro arqueo16gico. La interpretaci6n de estas
materialidades se erige en base a diversos pilares: marcos te6ricos en ciencias sociales, en biologia,
en etnobiologia 0 etnobotânica, analogias a partir de registros actuales y reconstrucciones de
contextos arqueo16gicos peculiares. Reconstruir el proceso de domesticaci6n vegetal en un ârea
implica desarrollar (0 adherir a) un concepto sobre domesticaci6n, evaluar sus indicadores
materiales y la manera en que los mismos se irian presentando con el devenir del tiempo. Lo mismo
se aplica a la idea de reconstruir prâcticas de manejo sobre el entomo vegetal en la larga duraci6n.
En este trabajo se presentan los resultados obtenidos hasta el presente en relaci6n a los procesos
domesticatorios y de manejo de tres taxa vegetales en el Noroeste de Argentina a partir de la
evidencia arqueo16gica recuperada. Dichos resultados son el producto de nuevas aproximaciones
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metodologicas y conceptuales al estudio de la domesticaciôn, enfatizando cômo una mirada
localmente situada que considere la aplicaciôn de conceptos coma el de uywaîia 0 crianza mutua al
entendimiento del proceso bajo estudio, puede habilitar nuevas interpretaciones y una relectura del
registro arqueolôgico. Finalmente, se harà una comparaciôn con los procesos domesticatorios en
Europa y Asia invitando a reflexionar en qué medida las diferencias y similitudes halladas con
respecto a procesos sudamericanos se debe a los marcos conceptuales predominantes en cada
region.
Palabras clave: Andes, crianza, domesticaciôn, paleoetnobotânica,

Procesos de continuidad y cambio en el manejo de recursos vegetales (Valle de Santa Maria,
Argentina) durante los periodos tardios (900-1665 AD): Evidencias arqueobotânieas y

etnohist6ricas

Cano, S. F.*

Instituto Interdisciplinario de Estudios Andinos, Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo,
Universidad Nacional de Tucumàn, Miguel Lillo 205 (CP 4000), San Miguel de Tucumàn, Argentina

*Email: scano2l7l@gmail.com

Se evalùan los procesos de continuidad y cambio en el manejo de los recursos vegetales del valle de
Santa Maria (Tucumân, Argentina) durante los periodos tardios (900-1665 AD) mediante el anàlisis
de evidencias arqueobotanicas y etnohist6ricas disponibles en el sitio El Pichao y la region,
respectivamente. Ambos conjuntos de datos son evaluados desde la perspectiva de las pràcticas y
los campos sociales y con un enfoque que va desde 10 micro a 10 macroanalitico. Los datos
arqueobotânicos proceden del anâlisis de 94 muestras de flotaciôn del sitio El Pichao (S Tuc Tav 5),
mientras que las evidencias etnohistôricas proceden de la relectura critica de fuentes éditas e
inéditas del Archivo General de Indias para la region correspondientes a los siglos XVI y XVII
(cartas anuas, papeles de gobemadores, partes de guerra, encomiendas, padrones, entre otros). A
pesar de que el desarrollo cultural de la region habria sido profundamente alterado por la incursion
de dos procesos alôctonos: 1) la expansion intracontinental de la sociedad Inca a fines del siglo XV
y 2) la expansiôn transcontinental de la sociedad europea en el siglo XVI, las evidencias analizadas
estarian sefialando una fuerte continuidad cultural en las pràcticas locales de manejo de los recursos
vegetales de recoleccién y agricultura; ademàs de la ràpida incorporaciôn de cultivos europeos
desde los inicios del hispano-indigena.
Palabras clave: Arqueobotanica, etnohistoria, continuidad-cambio, pichao, recursos vegetales.

Perdurabilidad de las prâcticas poscosecha de quinoa en Sud Lipez (Bolivia) durante el ultimo
milenio: Estudios actualisticos aplicados a la arqueobotânica de macrorrestos desecados

Lopez, M.L. 1,3*, A. Capparelli'' ' & A.E. Nielsen2
, 3

'Departamento Cientifico de Arqueologia, Museo de Ciencias Naturales de La Plata, Paseo del Bosque s/n",
1900 La Plata, Argentina

2Instituto Nacional de Antropologia y Pensamiento Latinoamericano, 3 de febrero 1378,1426 Buenos Aires,
Argentina

3Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Técnicas, Argentina
*Email: mllopezdepaoli@yahoo.com.ar

El estudio etnoarqueolôgico del tratamiento post-cosecha de granos de quinoa entre los habitantes
del altiplano de Lipez (Potosi, Bolivia) nos permitié reconocer rasgos diagnésticos de cada forma
de procesamiento en los granos desecados derivados de éstas. Estas observaciones se aplican aqui
en pos de dilucidar pràcticas prehispànicas de procesamiento y consumo de quinoa (Chenopodium

D: 82]3:



quinoa). mediante el anâlisis de granos desecados recuperados en cuatro sitros arqueol6gicos
cercanos al Salar de Uyuni. La ceramica asociada y las caracteristicas de la arquitectura ubican los
contextos de los mismos en ellapso 1250-1550 AD (Periodos de Desarrollos Regionales tardio e
Inka). Las quinoas arqueol6gicas examinadas se encontraron en distintas etapas de procesamiento;
algunas no habian sido aûn desaponificadas, por 10 que inferimos que habian sido almacenadas
inmediatamente después de la cosecha, mientras que otras, exhibian rastros de desaponificaci6n
comparables a los observados en contextos actuales. Datos etnohist6ricos avalan también la
existencia de prâcticas similares a las llevadas a cabo en el presente, durante el periodo de contacta
Hispano-indigena. Esto nos lleva a pensar que muchas de las prâcticas poscosecha actuales poseen
una larga antigüedad de aplicaci6n y que han perdurado coma parte deI Conocimiento Botânico
Tradicional (CBT) de estas poblaciones a través de la transmisi6n oral.

. Palabras clave: Bolivia, etnoarqueologia, post-cosecha, quinoa.

Procesos activos de domesticaclén en Mesoamérica: La documentaeién dei presente para la
comprensién de la historia

Casas, A.*, X. Aguirre, F. Parra, S. Guillén, J. Cruse, A. Otero, J. Blancas, C. J. Figueredo & T.
Terrazas

Centro de Investigaciones en Ecosistemas, Universidad Nacional Autônoma de México, Apartado Postal 27
3. CP 58089, Morelia, México

*Email: acasas@oikos.unam.ffiX

La domesticaci6n es un proceso evolutivo dirigido por seres humanos; es continuo y ha ocurrido
desde hace miles de afios pero sigue operando en la actualidad. En este trabajo presentamos un
panorama de estudios llevados a cabo por nuestro grupo de investigaci6n con especies de plantas
mesoamericanas en procesos activos de domesticaci6n. El objetivo principal es compartir
experiencias metodol6gicas desde la etnobiologia y la ecologia evolutiva que contribuyan a
entender los m6viles actuales y los motivos que originaron la domesticaci6n y la agricultura en
Mesoamérica. Las culturas y especies estudiadas representan distintas condiciones socio-ecol6gicas
y de historia de vida, buscando identificar patrones generales de evoluci6n bajo domesticaci6n.
Nuestras investigaciones se basan en estudios etnobiol6gicos dirigidos a documentar la percepci6n
de la variabilidad, su manejo diferencial y los mecanismos artificiales de selecci6n, deriva y flujo
génico guiados por seres humanos. Asimismo, buscan documentar los m6viles socio-ecol6gicos de
innovaci6n tecnol6gica. Estudios de biologia evolutiva comparando poblaciones silvestres y
manejadas permiten evaluar las consecuencias de procesos de domesticaci6n contemporaneos,
Nuestras aproximaciones incluyen estudios morfométricos, genéticos y ecofisiol6gicos y
reproductivos de poblaciones, los cuales penniten analizar procesos microevolutivos asociados a la
domesticaci6n. Finalmente, a través de estudios etnobiol6gicos y filogeogràficos buscamos
aproximarnos al estudio del origen y difusi6n de los procesos de domesticaci6n. El entendimiento
de procesos actuales permite nuevos elementos de interpretaci6n en estudios arqueobotànicos.
Palabras clave: Domesticaci6n, etnobotanica, evoluci6n, Mesoamérica, origen de la agricultura.

Categorias agricolas en Antofalla (Catamarca, Argentina): Una mirada hlstérlca de una
prâctica tradicional

Quesada, M. N.

Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Técnicas, Escuela de Arqueologia, Universidad Nacional
de Catamarca, C6digo Postal: 1896, Catamarca, Argentina

*Ernail: mkesada@yahoo.com.ar



En esta ponencia pretendo caracterizar la agricultura campesina en la comunidad indigena de
Antofalla (Catamarca, Argentina) y su desarrollo a través del tiempo para 10 cual realizaré una
breve descripcién de las diferentes categorias agricolas en pràctica en la actualidad e intentaré
rastrear sus origenes y derroteros en los registros histôricos y arqueolôgicos de la formacién de los
paisajes agrarios. La agricultura campesina en la Comunidad Indigena de Antofalla es de una
complejidad notable, no sôlo por la diversidad de especies involucradas sino también, y en
particular, por las variadas prâcticas por medio de las cuales se construye mas 0 menos
cotidianamente el vinculo entre las plantas y los campesinos. Esta agricultura es, en realidad, la
combinacién de al menos cuatro categorias agricolas diferentes: La hortaliza, los cultivos chicos, la
alfa y la vega, que involucran cada una a diferentes especies, espacios, técnicas agronémicas, ciclos
de siembra 0 periodos de descanso, cadencia de riego, etc. Los datos obtenidos mediante el registro
de los paisajes agrarios parece indicar que no todas las categorias agricolas se desarrollaron al
mismo tiempo, ni estuvieron en pràctica simultaneamente a 10 largo de los ûltimos dos milenios.
Ello muestra que la agricultura campesina de la comunidad indigena de Antofalla parece ser el
resultado de una larga historia de experimentaciones e incorporaciones que aûn hoy continua, sin
por ello dejar de ser tradicional.
Palabras clave: Agricultura campesina, Antofalla, paisaje agrario.

"Vergelienses", espaüoles, chilenos, lafkenches y su impacto sobre el entorno vegetal dellago
Lieu-lieu (centro-sur de Chile, 38° Lat. Sur)

Silva Diaz, C.*

Investigadora asociada al Museo de Historia Natural de Concepciôn, Maipù 2359, Pza. Acevedo, Concepci6n,
Chile

*Email: calasilva@gmail.com

Se busca caracterizar los hitos de la domesticaciôn del paisaje, su impacto sobre la vegetaciôn y
subsistencia de los habitantes de la costa septentrional Mapuche, desde el siglo X hasta la
actualidad. Para ello se contrastan datos historiees, estudios arqueobotànicos y conversaciones
mantenidas con lafkenches dellago Lieu-Lieu. Asi la arqueologia entrega pruebas sobre el uso de
maiz (Zea mays) , quinoa (Chenopodium quinoa), madi (Madia saliva), papa (Solanum sp.), y
gramineas locales (Bromus sp.), para los ûltimos siglos del periodo prehispano, reafirmando los
dichos de las crônicas del siglo XVI respecto al caràcter agropecuario de los pobladores asentados
alrededor del golfo de Arauco, describiendo huertas, cultivos y el manejo de bosques para disponer
de espacios agricolas, habitacionales, trànsito y pastoreo. Posteriormente las enfermedades y la
guerra contra los espafioles, mermaron la poblacién y modificaron su economia, que priorizô 10
pecuario y relegé a la agricultura a espacios pequefios y ocultos, avanzando la selva sobre antiguos
asentamientos mapuche y fuertes espafioles deshabitados luego dellevantamiento indigena de 1598.
Los nuevos bosques se mantuvieron hasta la ocupaciôn del territorio mapuche por el Estado chileno
hacia fines del siglo XIX, talândose arboles para habilitar terrenos forrajeros y agricolas.
Finalmente el impacto mas reciente sobre el paisaje del lago Lieu-Lieu esta dado por la actividad
forestal, cuyas plantaciones ocupan el 48,7% de la provincia de Arauco. Dicha industria empobrecié
los suelos, la economia campesina, secô fuentes de agua, redujo bosques nativos, tierras indigenas y
la movilidad territorial, segùn relataron nuestros entrevistados.
Palabras clave: Agricultura, bosques, Lafkenche, paisaje.

;,Especies naturalizadas 0 antropizadas? Aproplacién local y la construccién de saberes sobre
los frutales introducidos en época histôrica en el norte de Argentina

Hilgert, N.1
, 4, D. Lambarév", P. Stampella' & M. L. Pochettinov l"
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'Instituto de Biologia Subtropical, Concejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Técnicas y Universidad
Nacional de Misiones, Misiones, Argentina

2Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Jujuy, Jujuy, Argentina
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Nacional de La Plata, Calle 64 n° 3, 1900 La Plata,
4 Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Técnicas, Argentina

*Email: pochett@fcnym.unlp.edu.ar

Las especies introducidas generalmente son vistas como elementos disruptivos de una naturaleza
pristina idealizada. Sin embargo, a través del estudio de las percepciones y pràcticas locales en
tomo a frutales de origen eurasiâtico, en distintos enclaves de Argentina, se observa que las mismas
son elementos constitutivos de ese estado considerado original. Inclusive suelen formar parte de los
sistemas tradicionales de manejo, selecciôn y clasificaciôn. Mediante metodologia etnobotânica se
relevaron las etnoespecies presentes, prâcticas y saberes asociados al género Prunus en el noroeste
y Citrus en el noreste de Argentina, àreas que son expresivas de la diversidad biocultural local. Con
la aproximaciôn etnohistôrica se identificaron las especies introducidas, asi como sus rutas de
acceso. En tanto que, con la metodologia ecolôgica se analizaron las poblaciones espontàneas de
estos frutales. Se reconocieron nueve etnoespecies de duraznos, pertenecientes a 2 grupos de
etnovariedades y ocho etnoespecies de Citrus (las que incluyen 27 etnovariedades). Los ejemplos
planteados permiten inferir que estas especies se han incorporado en la vision local como propias.
Del mismo modo se observa que, a través de procesos locales de seleccién cultural, estas
poblaciones de especies utiles actualmente integran el paisaje tipico de las zonas de estudio. Incluso
en un plazo corto como el que representan estos frutales introducidos a partir de la colonizacion
espafiola, interpretamos estos resultados como indicios de la domesticaciôn del ambiente.
Palabras clave: Especies introducidas, frutales, paisajes culturales, noroeste y nordeste de
Argentina.

Procesos de cambio recientes y flexibilidad en el conocimiento boténlco tradicional: Estudios
de caso de la Patagonia (Argentina)

Ladio, A. H.'·, M. B. Cardoso', J. Ochoa' & M. Richere

'Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medio Ambiente, Consejo Nacional de Investigaciôn
Cientifica, Universidad Nacional deI Comahue, QuintraI1250-8400-S.C. de Bariloche-Rio Negro-Argentina

*Email: aladio2002@yahoo.com.ar
2Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio, Consejo Nacional de

Investigaciôn Cientifica, Universidad Nacional de Rio Negro. Mitre 630, 5to Piso- 8400- S. C. Bariloche-Rio
Negro, Argentina

3Centro Nacional Patagônico, Consejo Nacional de Investigaciôn Cientifica, 9120 Puerto Madryn, Chubut,
Argentina

El tiempo es una variable muy significativa en la interrelaciôn humanos-plantas dado que los
sistemas de conocimientos ecolôgico tradicionales son de naturaleza dinâmica. En este trabajo
analizaremos estudios de caso patagônicos de Argentina que muestran flexibilidad y ajuste de
pràcticas y conocimientos ligadas al uso de vegetales que estàn en sintonia con cambios en el
ambiente. En comunidades pequefias de la mesetas de la provincia de Chubut (Lagunita Salada y El
Escorial) y de Rio Negro (Laguna Blanca y Comallo) de ascendencia criolla yI Mapuche-tehuelche
se estudiaron mediante entrevistas semi-estructuradas y libres (N=86) seleccionadas al azar el uso
de plantas lefiateras, comestibles y medicinales que surge en respuesta a un ambiente ârido y
limitante. Se relevé la utilizacion de 45 especies medicinales y comestibles (50% exôticas) y 21
spp. combustibles (14% exôticas). Los resultados indican que los pobladores, en la medida de sus
posibilidades, articulan sus saberes con innovaciones tales como las forestaciones peri-domésticas,

2J: 85:G



los invemaderos y la utilizaci6n de especies utiles de origen ex6tico, que generan indirectamente
una menor presi6n sobre los recursos nativos. Estas soluciones locales indican procesos de
resiliencia y autosuficiencia que se han desarrollado en un corto periodo de tiempo. Se concluye la
importancia del estudio de procesos temporales de corto plazo para el entendimiento de procesos de
mayor escala en el conocimiento ecol6gico tradicional.
Palabras clave: Patagonia, plantas lefiateras, plantas medicinales, resiliencia socio-ambiental.

Manglares, huertos familiares y comunidades campesinas en el Caribe colombiano

Jiménez-Escobar, N. D.*

Programa de Maestria en Biologia, Biodiversidad y Conservacion, Instituto de Ciencias Naturales,
Universidad Nacional de Colombia, Apartado 7495, Bogotà D. c., Colombia

*Email: ndj imeneze@unal.edu.co

Es necesario comprender como las variaciones ambientales son factores determinantes en la
estructura y la composici6n de la vegetaci6n para poder evaluar las nuevas formas de apropiaci6n
de los recursos por parte de los pobladores. En la bahia de Cispatà-Colombia, el alto dinamismo del
Rio Sinû en su zona deltaica, ha originado cambios dràsticos en la vegetaci6n, la pérdida de aportes
de agua du1ce y la salinizaci6n de los suelos, dieron como resultado la expansi6n de las especies de
mangle. Estos cambios no solo generaron dentro de la comunidad campesina que habita la regi6n
nuevas estrategias de aprovechamiento de los bosques estuarinos, adicionalmente motivaron a la
aplicaci6n de otros sistemas de cultivo y a la diversificaci6n de especies en sus sistemas
agroforestales. Por medio de entrevistas se registraron 120 especies arb6reas utiles que en la
actualidad hacen parte del discurso y del cuerpo de conocimiento de los pobladores. Sin embargo,
de éstas solo 17 se relacionan con la composici6n actual de los bosques estuarios y de manglar. Las
restantes 103 especies estàn ligadas al conocimiento de otros bosques del Caribe y a la fuerte
vocaci6n campesina en los pobladores, que esta dirigida especialmente a la producci6n de alimento
y que se ve representada en una larga tradici6n de cultivo y de manejo en los huertos, que se
mantienen como pequefios sistemas de diversidad que albergan un alto porcentaje de especies
nativas de la regi6n.
Palabras clave: Arboles utiles, apropiaci6n local, sistemas agroforestales, uso cognitivo.

Vegetales: Marcadores de las actividades humanas de los Waorani (Ecuador)

Zurita Benavides, M.G.

Muséum National d'HistoireNaturelle, Département Hommes, Natures, Sociétés, UMR 208 - IRD,
"Patrimoines Locaux", 75231 Paris cedex 05, Paris, Francia

*Email: maria.gabriela.zurita@gmail.com.m.zurita-benavides@edu.mnhn.fr

El pueblo Waorani, del noroeste amaz6nico en Ecuador, vive en una regi6n de alta biodiversidad.
La composici6n floristica es considerada el resultado de las dinàmicas ecol6gicas, y de la
manipulaci6n de los habitantes del bosque. La floresta es percibida como un espacio continuo de
interacci6n entre hombres, animales, vegetales y seres sobrenaturales. En el paisaje se reconocen
individuos vegetales que etiquetan espacios y eventos sociales; convirtiéndolos en objetos que
sefializan el territorio, y participan a la reconstituci6n de la memoria cultural de cada grupo familial.
Esta ponencia presentara informaci6n etnografica de las actividades de gesti6n del bosque; y datos
geogràficos sobre la distribuci6n de las especies manejadas, en dos aldeas Waorani asentadas en el
Rio Nushifio. La reconstituci6n de las trayectorias de vida individuales y colectivas permite
aprender sobre las prâcticas de manejo y los patrones de circulaci6n en el bosque desde tiempos
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pasados. Asimismo, las funciones de los individuos vegetales son la organizaci6n espacial, como
objetos de legitimidad territorial, y de soporte de transmisi6n de la historia colectiva. Por esta raz6n,
el vegetal es en este estudio, objeto para comprender la historia eco16gica del bosque amaz6nico y
de la poblaci6n que la habita.
Palabras clave: Actividades de subsistencia, individuos vegetales, marcadores espacio-temporales,
movimiento, trayectorias de vida.

El monte en la ciudad y la ciudad en el monte: Dinamismo y cambio cultural en la produccién
de artesanias Tobas (qom) en el Chaco central (Argentina)

Martinez, G. J.*

Consejo Nacionalde Investigaciones Cientificas - Museo de Antropologia, Universidad Nacionalde Cérdoba,
HipôlitoYrigoyen 174,5000 Côrdoba,Argentina

*Email: gustmart@yahoo.com

La producci6n de artesanias a partir de las plantas dei monte, constituye una pràctica arraigada entre
los pueblos indigenas dei Gran Chaco, en la que se hace particularmente ostensible el impacto de
los cambios culturales. La documentaci6n etnobotànica, junto al anàlisis de registros etnogràficos y
de términos Iingüisticos nativos, de la observaci6n participante, de entrevistas semi-estructuradas,
abiertas, extensas y en profundidad, y de la observaci6n y exploraci6n de prâcticas culturales en
unidades domésticas rurales y urbanas, nos penniti6 aproximamos a esta temâtica entre los Tobas
(qom) de la regi6n dei Chaco Central (Argentina). Tomando coma eje problemàtico la dinàmica del
cambio cultural en los procesos de producci6n, circulaci6n y consumo de las artesanias tobas,
desarrollaremos los siguientes t6picos: a) La identificaci6n de las especies, partes vegetales y
técnicas utilizadas en la confecci6n de cordeleria, tejidos, cesteria, alfareria y producciones en
madera, asi coma los motivos decorativos tradicionales y actuales; b) Las representaciones y
pràcticas en relaci6n con las formas de recolecci6n y aprovechamiento de estas plantas; c) El
vocabulario nativo utilizado para designar los productos, materia prima, coloraciones y motivos, asi
coma la interpretaci6n de su significaci6n cultural. Conc1uimos finalmente situando la producci6n
artesanal y el roi de la etnobotânica en relaci6n con los cambios de la modernidad en un contexto
globalizado, analizando su vinculaci6n con la reproducci6n social de esta pràctica, y con la
construcci6n de la identidad qom.
Palabras clave: Artesanias, Chaco, modemidad, plantas, Tobas.

POSTERS

Recursos vegetales alimenticios en poblaciones prehispânicas dei ârea pedemontana
meridional: Yânimas 1 como caso de anâlisis (Provincia de Tucumân, Argentina)

Arreguez, G. l, G. Miguez'* & N. Olizewskr'

lInstituto de Arqueologia y Museo, Facultadde CienciasNaturales, Universidad Nacionalde Tucumàn, San
Martin 1545, San Miguelde Tucumàn, Tucumàn,Argentina

*Email: gabrielmiguez7@hotmail.com
2Instituto Superiorde Estudios Sociales, Concejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Técnicas/

Facultadde CienciasNaturales,Universidad Nacional de Tucumàn,San Lorenzo429, San Miguel de
Tucumân, Tucumân,Argentina

En este trabajo damos a conocer carporrestos tennoalterados hallados en Yanimas 1 (Tucumàn,
Argentina), del érea pedemontana meridional deI noroeste argentino (NOA). La muestra fue
recuperada durante la excavaci6n de la Estructura Monticular 1 (EMI). Este monticulo esta
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compuesto por sedimentos, cenizas, restos orgânicos, materiales ceràmicos y otros. La EM 1 se
integra espacialmente a una serie de estructuras monticulares alargadas que conforman una U
abierta al sur, construida por una poblacién que habita la zona entre fines del primer milenio e
inicios del segundo después de Cristo. Los objetivos son: a) examinar los recursos vegetales
utilizados para consumo, b) explorar sus modos de obtencién y c) evaluar la importancia que
pudieron haber tenido estos recursos en la economia de subsistencia local. Mediante el examen
macroscôpico de los carporrestos se determinô la identificaciôn taxonomiea de especies silvestres
(Prosopis sp., Geoffroea decorticans) y domésticas (Phaseolus vulgaris var. vulgaris, Zea mays),
que habrian sido plantas consumidas. Se concluye que existié complementariedad en el consumo de
vegetales alimenticios, algunos obtenidos en pràcticas de recoleccién y otros posiblemente a partir
del desarrollo de cultivos locales, durante al menos dos siglos de ocupaciôn prehispànica en la zona.
Del total de la muestra analizada, un 90% corresponde a maiz y poroto por 10que se sugiere que los
cultivados habrian tenido mayor importancia para la subsistencia de esta poblacién. La relevancia
de este trabajo se sustenta también en los exiguos antecedentes de esta naturaleza conocidos para el
area pedemontana del NOA.
Palabras clave: Complementariedad econémica, ocupaciones prehispànicas, piedemonte
tucumano, recursos vegetales.

Plantas alimenticias durante el Holoceno Tardio (ca. 2100 - 650 aDOS ap): Un caso de estudio
en el noroeste de Argentina

Gramajo Bühler, C. M. 1
, 2,3* , A. G., Arreguez': 2 & N, Oliszewski ':"

'Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Universidad Nacional de Tucumàn, Miguel Lillo 205,
San Miguel de Tucumàn, Argentina

*Email: cmatiasgb@geniaLcom
2Instituto de Arqueologia y Museo, Universidad Nacional de Tucuman, San Miguel de Tucumàn, Argentina

3Pundaci6n Miguel Lillo, Miguel Lillo 251, San Miguel de Tucumàn, Argentina
"lnstituto Superior de Estudios Sociales, Consejo de Investigaci6n Cientifico y Técnico, Universidad Nacional

de Tucumàn, San Lorenzo 429, San Miguel de Tucumàn, Argentina

Cueva de Los Corrales l(CCl) esta ubicada en la Quebrada de Los Corrales (El Infiemillo,
Tucumàn, Argentina). Posee catorce morteros excavados sobre la roca base y de ser el ùnico sitio
del noroeste del pais que presenta en un mismo espacio una secuencia estratigràfica y artefactos de
molienda asociados. Posee dos momentos de ocupacién humana: Uno primero hacia 2100 afios AP
y uno final hacia 650 afios AP evidenciados ambos tanto en capas estratigrâficas coma en artefactos
de molienda. El objetivo planteado fue deterrninar la presencia de recursos cultivados y/a silvestres
y determinar cuàles eran locales y no locales a partir de macrorrestos arqueobotànicos recuperados
en estratigrafia y de cuatro morteros (dos asociados a la primera ocupacién y dos vinculados a la
ocupaciôn final). En base a los resultados se discuten las posibles areas de aprovisionamiento y el
grado de movilidad-intercambio de los grupos que habitaron CCI en ambos intervalos de tiempo. El
analisis taxonémico permitié la identificacién de los siguientes taxa los cuales se repiten tanto en
momentos tempranos coma tardios: Poaceae (Zea mays, Zea mays var. oryzaea), Fabaceae
(Prosopis sp., Prosopis nigra, Geoffroea decorticans y Phaseolus vulgaris var. vulgaris) y
Chenopodiaceae (Chenopodium quinoa). Consideramos que las posibles àreas de aprovisionamiento
de CCI fueron: 1) Quebrada de Los Corrales para el maiz y la quinoa (recursos cultivados de origen
local), 2) valle de AmaichaiSanta Maria para el algarrobo y chafiar y 3) valle de Tafi para el poroto
comùn (recursos silvestres y cultivados de origen no local).
Palabras clave: Arqueobotànica, Holoceno Tardio, Quebrada de Los Corrales.



SIMPOSIO
ETNOMICOLOGiA EN LATINOAMÉRICA: lPARA QUÉ y PARA QUIÉN?

Coordinador: Dr. Felipe Ruan Soto (ruansoto@yahoo.com.mx)

La etnomicologia es una disciplina interesada en el estudio de las re1aciones establecidas entre los
humanos y los hongos a través de1 tiempo y el espacio. A 10 largo de 50 afios de realizar
investigaciones formales, nuestra disciplina ha buscado la construccién y el desarrollo de
metodologias cada vez mas sélidas con el rigor necesario para la generacién de propuestas
explicativas plausibles a los fenémenos observados. Sin embargo el desarrollo de la etnomicologla
en Latinoamérica ha sido desigual, mientras que en México esta temâtica ha sido trabajada por mas
de 50 aüos por un gran numero de especialistas, en otras regiones su desarrollo apenas empieza 0 ni
siquiera se ha tomado en cuenta. Asimismo pocas veces de ha reflexionado para qué hacemos
etnomicologia y sobre todo para quién deben ir dirigidos nuestros esfuerzos. En este sentido,
proponemos este simposio como un espacio dialôgico donde se presente el estado del desarrollo de
la etnomicologia en distintas regiones de Sudamérica, y sobre todo, haciendo énfasis en cômo estas
acciones han contribuido en el bienestar de las comunidades con quienes trabajamos.

Estrategias de apoyo para la prevenclén de casos de lntoxlcacién por consumo de bongos
silvestres en Malincbe (Tlaxcala, México)

Rarnirez-Terrazo, A. 1*, A. Montoya' & J. Caballero-Nieto'

'Jardin Botànico, Instituto de Biologia, Universidad Nacional Auténoma de México, AP. 70-614, C.P. 04510
Ciudad Universitaria, D.F, México

*Email: amaranta.ramirez@ibunam2.ibiologia.unam.rnx
2Centro de Investigaciôn en Ciencias Biolôgicas, Universidad Autônoma de Tlaxcala, Km. 10.5 Carretera

Texmelucan, Tlaxcala, C. P. 90120, Ixtacuixtla, Tlaxcala

Las personas que se dedican a la recolecciôn de hongos, poseen un amplio conocimiento sobre
caracteristicas fisicas y organolépticas de estos organismos, 10 que les ha permitido distinguir las
especies comestibles de las téxicas. Los hongos pueden presentar caracteristicas macroscôpicas
idénticas y por 10 tanto, ocasionar confusiones durante su recoleccién provocando envenenarnientos
por su consumo. Estos ocurren principalmente por la falta de experiencia en la identificacién 0 por
alguna contraindicaciôn en el consumo. El objetivo de este trabajo es rescatar y difundir los saberes
locales que han permitido aprovechar e1 recurso fùngico para prevenir la muerte de personas. La
recopilacién del conocimiento micolôgico local se obtuvo mediante entrevistas serniestructuradas
en dos comunidades de las faldas del volcan la Malinche (Tlaxcala, México). A partir del anàlisis de
la informaciôn obtenida se realizaron 8 plâticas en la clinica de salud a un total de 240 mujeres de
diferentes edades; también, se impartieron 6 talleres sobre biologia de hongos a 171 nifîos y nifias
entre 6 y 12 afios de edad. El desarrollo de estas actividades propicié la creacién de espacios de
diâlogo, que permitieron el intercambio de saberes; ademàs, de servir como foro para la difusiôn y
el rescate del conocirniento tradicional de los pobladores. Este tipo acciones pueden ser una
herramienta ûtil para evitar la pérdida de los saberes locales. Es necesario realizar acciones en
conjunto entre los diversos sectores involucrados que ayuden a fortalecer dicho conocirniento y
evitar que la gente se confunda al recolectar este recurso.
Palabras clave: Conocirniento local, hongos tôxicos, prevencién e intoxicacién.

Las ferias de los bongos en Cbiapas (México): Espacios de diâlogo yaprendizaje

Ruan-Soto, F.'*, F. Del Rosario", D. Montoya', R. Mariaca' & M. Pérez-Gômez'
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2E1 Co1egio de la Frontera Sur, SanCristôbalde Las Casas, CP 29290Chiapas, México
3Domici1io conocido, San Juan Charnula, Chiapas, México

Entre 2005 Y 2007, 60 personas de los Altos de Chiapas (México) experimentaron intoxicaciones
por consumir hongos silvestres (22 casos mortales). Ante estos eventos, las acciones del sector
salud estuvieron encaminadas a evitar, e incluso prohibir, la comercializaci6n y el consumo de
hongos silvestres. Estas acciones resultaron en un choque entre las prâcticas de tradicionales de
recolecci6n-venta-consumo de macromicetos y la falta de valoraci6n y conocimiento institucional
respecta a este fen6meno. En respuesta a esta situaci6n, personas de diferentes instituciones
académicas y no gubemamentales nos planteamos la necesidad de realizar ferias de hongos para
poder "brindar informaci6n" a la gente al respecto de los hongos comestibles y con esta contribuir a
evitar posibles intoxicaciones mortales. A partir de 2007, se han realizado ferias en San Crist6bal de
las Casas, San Juan Chamula, Zinacantàn, San Andrés Larrainzar-Sakamch'en de los pobres y
Tzisca,o con un gran y creciente interés de los pobladores. Se han mostrado ejemplares frescos de
hongos comestibles, medicinales y t6xicos, fotografias, carte1es, tripticos (en espafiol y en lengua
originaria). Mas que un medio para brindar informaci6n, nuestro objetivo original, estas ferias se
han convertido en un espacio de dialogo y reflexi6n acerca de la importancia de los conocimientos
mico16gicos locales y occidentales. Se han identificado problemàticas coma la ruptura en la cadena
de transmisi6n de conocimientos y la desconfianza al consumo. Con base en esta se han disefiado
en conjunto acciones a seguir para contribuir a la socializaci6n y revaloraci6n de los conocimientos
mico16gicos locales.
Palabras clave: Etnobiologia, etnomicologia, hongos comestibles.

Modulo rural de producciôn de setas (Pleurotus ostreaus Jacq. P. Kumm.) y el fomento a su
Incorporaclôn en los sistemas alimentarios en México

G6mez, c., M. Mateos & A. Caballero'

Facultad de Ciencias de la Nutricién y Alimentos, Universidad de Ciencias y Artesde Chiapas,Libramiento
Norte Poniente 1150. Col. LajasMaciel. TuxtlaGutiérrez, Chiapas, México

*Emai1: cradri1@hotmail.com

Los hongos representan Ulla altemativa en los esquemas de subsistencia alimentaria en las àreas
rurales. En México se tiene registro del vasto conocimiento mico16gico que existe en muchas
comunidades, asi coma de las especies silvestres utilizadas coma alimento. Sin embargo, esta
presenta una limitante porque es un recurso utilizable solamente durante la época de lluvias. El
cultivo de hongos comestibles es una tecnologia fàcil de implementar y puede convertirse en una
fuente importante tanto de ingresos econ6micos coma de alimentos de alto valor nutrimenta1. El
prop6sito de la investigaci6n consisti6 en implementar un m6dulo para la producci6n de Pleurotus
ostreaus Jacq. P. Kumm. y promover un consumo frecuente de este alimento en la colonia Nuevo
Esquipulas Guayabal, ubicada en la regi6n zoque del municipio de Ray6n (Chiapas, México). En
principio se evalu6 mediante encuestas la factibilidad de la implementaci6n de dicho m6dulo
conociendo el papel de los hongos dentro de los sistemas de alimentaci6n tradiciona1. Aunque las
setas no son una especie local, la gente se interes6 en su cultivo y su aprovechamiento.
Posteriormente se trabaj6 con 15 familias integradas por nifios, j6venes, adultos y adultos mayores
para la implementaci6n del modulo. En la primeras seis siembras se obtuvieron alrededor de 140
kilogramos de hongos. Se realizaron talleres sobre la preparaci6n de alimentos y donde se
elaboraron 19 p1atillos, incorporando ademàs de los hongos, diferentes alimentos que se encuentran
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en la region. Con esta se contribuyé a diversificar las preparaciones que habitualmente consumen
revalorando los platillos tradicionales.
Palabras clave: Cultivo de hongos, etnomicologia, hongos comestibles.

Aportes, aplicaci6n y estado actual de la etnomicologia en Ecuador

Gamboa-Trujillo, J. P.

Jardin Micolôgico del Ecuador, CTT, Universidad Central deI Ecuador, Facultad de Medicina Escuela de
Biologia y Facultad de Ingenieria Quimica, Universidad Central deI Ecuador, Ap. Postal 1456, Quito,

Ecuador
Departamento de Micologia Universidad Federal de Pernambuco, Recife, Av. Prof. Moraes Rego, 1235 

Cidade Universitâria, Recife, CEP 50670-901, Brasil

En el Ecuador continental estàn distribuidas alrededor de 14 nacionalidades indigenas y mestizas
que poseen un amplio conocimiento acerca deI uso de varias especies de macromicetos, sus
nombres vernaculares y formas de consumo. Estas comunidades estân asentadas dentro y en
alrededores de reservas naturales en las regiones de la Costa, Sierra y Amazonia, utilizando este
recurso macrofûngico para consumo interno y para venta en mercados populares, demostrando
comportamientos micéfilos y micéfagos en varias categorias de uso, como: comestible, medicinal,
ornamental, alucinôgenos, mitolégica y lûdica. Esta informaciôn recopilada desde 200 l, fue
colocada en una base de datos, siendo algunas de estas informaciones descrita en algunos capitulos
de libros y revistas tales coma: Etnomicologia y Diversidad de Macromicetos en la Comunidad
Kichwa de la Cuenca Alta deI Rio Oglân. Pastaza Ecuador e Introduccién al estudio etnomicolôgico
de la Comunidad Secoya "El Copal" Sucumbios Ecuador. Dicha informacién esta siendo usada para
beneficio de estos pueblos y de los avances de investigaciôn aplicada, realizando trabajos en
conjunto con la comunidad, reflejados en charlas, publicaciones, proyectos de desarrollo sustentable
con especies comestibles-medicinales, experimentos biotecnolôgicos de micoremediaciôn y de
analisis de alimentos, estudios micomérficos y programas de educaciôn ambiental. Aprovechando y
conservando la macromicobiota ecuatoriana, conociendo su historia e importancia etnomicolôgica,
respetando la informacién recopilada y usàndola para beneficio comùn.
Palabras clave: aplicacién, comunidades, Ecuador, etnomicologia.

La etnomicologia en tiempos dei Anâhuac

Portugal, D.'·, I. Tello', E. MontieI' & E. Franco/

'Laboratorio de Micologia, Centro de Investigaciones Biolôgicas, Universidad Autônoma deI Estado de
Morelos. Av. Universidad 1001, Col. Charnilpa, Cuernavaca, Morelos, México

*Email: portugalxochipilli@yahoo.com.rnx
2Centro de Estudios de Lengua Nâhuatl, Etnobiologia y Manejo Integrado de Recursos de Santa Catarina,

Municipio de Tepoztlàn, 62209, Morelos, México

La historia de las culturas antiguas deI Anàhauc, tuvo coma sede la parte central de 10 que hoy es
Estados Unidos Mexicanos, conocer y adentrarse a su cosmovision, la concepciôn dei tiempo de sus
tradiciones y de su mitologia, es algo extraordinariamente maravilloso. En el presente trabajo se
analiza y discute el papel que desempefiaron los hongos en los pueblos dei Anàhuac. Para la
realizacién de esta investigacién se ha revisado minuciosamente y de forma exhaustiva la literatura
relacionada con eI uso de los hongos por parte de los antiguos anahuacas. México es un pais que
conserva aûn parte de su cultura antigua, entre estas, las divinidades transformadas en esculturas de
monolitos fûngicos que si bien no son apreciados coma 10 hicieron nuestros antepasados, tampoco
pueden ser menospreciados. Nos encontramos ante formas y simbolos que durante siglos recibieron
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invocaciones y fueron adorados, magnificas obras sagradas que daban sentido al horizonte del
hombre, en un puebla cuya civilizaciôn original fue desgarrada y donde la tradiciôn rnisma es el
reflejo de fragmentaciones sucesivas, la tarea cientifica parece no tener limites. Los monolitos
fùngicos por ejemplo fueron inmortalizados y cuyas representaciones esconden los secretos que
ahora tratamos en parte de interpretar, siendo el medio y la 11ave para conocer este mundo de
misterios y ricos conocimientos. La informaciôn y el conocirniento adquirido ha perrnitido
adentrarse en el espacio y en el tiempo entre las divinidades anahuacas y de alguna manera conocer
su cosmovision que mediante la interpretacién que de e110s se discute.
Palabras clave: Anàhuac, antigua, cultura, divinidades, monolito.

SIMPOSIO
SISTEMAS AGROFORESTALES TRADICIONALES E INDiGENAS DE LATINOAMÉRICA y SU

DIVERSIDAD BIOCULTURAL

Coordinadoras: Dra. Ana Isabel Moreno (nakari@oikos.unam.mx) & MSc. MarianaVallejo Ramos
(mvallejo@oikos.unam.mx)

Latinoamérica es un importante territorio donde los seres humanos han interactuado con la
diversidad biolôgica dando coma resultado paisajes, sistemas, especies y variedades de gran
importancia para las culturas locales y el mundo, que podemos describirlas coma diversidad
biocultural. Los sistemas agroforestales (SAF) tradicionales pueden conceptualizarse coma sistemas
de uso de la tierra con una larga historia de manejo y en los que se pueden identificar componentes
forestales, elementos agricolas, animales y unidades sociales de producciôn. El importante papel de
los SAF tradicionales para la diversidad biocultural tiene relaci6n con 5 aspectos: i) se encuentran
integrados en estrategias multiples de uso y manejo de los recursos y proveen de numerosos
beneficios para los seres humanos a escala local, regional y global; ii) conservan especies nativas,
endémicas y de importancia biocultural; iii) integran y recrean las cosmovisiones, los
conocirnientos, las pràcticas y las reglas de uso en su manejo; y iv) son importantes escenarios de
estrategias de manejo y de domesticaci6n de especies. Los SAF tradicionales estàn bajo la presiôn
de diversos factores que han resultado en cambios negativos en el manejo de la biodiversidad, los
conocirnientos tradicionales y la satisfaccién de necesidades locales. Los objetivos dei simposio
serian: i) conocer los diferentes sistemas agroforestales tradicionales que existen en Latinoamérica y
su diversidad biocultural; ii) analizar la importancia cultural, ecolégica y socioeconômica de estos
sistemas; iii) identificar los principales riesgos y problemàticas para su permanencia; iv) proponer
lineas de investigaciôn para el estudio, el aprovechamiento, la conservacién y la restauracién de
estos sistemas.

Diversidad, procesos y principios deI manejo sostenible de los sistemas agroforestales
indigenas y campesinas en América Latina

Alcom, J. B.*

Universidad de Manitoba,Winnipeg,Canada - Rights and ResourcesInstitute R3T 2M6, WashingtonDC,
USA

*Email: janisa1corn@yahoo.com

Los sistemas agroforestales tradicionales manejados por los indigenas y campesinos desde México
hasta Argentina representan un tesoro de pràcticas, conocirnientos y biodiversidad. Sus valores
incluyen su rol en la reproducciôn de la farnilia y la sociedad, la produccién de productos
importantes para el mercado y autoconsumo, y el mantenimiento de servicios ambientales y
ecosistemas donde prospera la biodiversidad. Los principios comunes entre los diversos sistemas
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incluyen el uso de las especies nativas y procesos de la naturaleza en lugar de intentar reemplazarlos
o elirninarlos, y balancearse contra los riesgos por medio de emplear diferentes estrategias y enfocar
en diferentes especies centrales en diferentes lugares segûn la microecologia y sistemas anteriores.
Un aspecto clave es la utilizacién de los procesos de sucesiôn natural. Otro aspecto clave es la
utilizaciôn de las variaciones naturales del medio y diferentes combinaciones de especies en
parcelas mas pequefias dentro de un campo detenninado, segûn las microcondiciones. El sistema
ofrece multiples oportunidades para las experimentaciones individuales de 10 cual generan nuevos
conocirnientos. Estos sistemas estân presionados por falta de reconocimiento legal de la tenencia a
los recursos naturales de los campesinos e indigenas. Estân amenazados por desalojamiento por la
creciente expansiôn de la agroindustria, las plantaciones forestales y la migraciôn descontrolada. El
nuevo énfasis en ver los bosques coma almacenes de carbôn para amortiguar el cambio climâtico
ofrece una oportunidad para reconocer los valores de los sisternas agroforestales tradicionales y
respaldar a los campesinos e indigenas en manejar sus propias modificaciones de sus sistemas
agroforestales.
Palabras clave: Biodiversidad, campesinos, desarrollo sostenible, indigenas, sistemas
agroforestales.

Los sistemas agroforestales tradicionales de México: Una aproxlmaclôn biocultural

Moreno-Calles, A I*, V. M. Toled02 & A. Casas'

1Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, Universidad Nacional Auténoma de México.
Antigua Carretera a Pâtzcuaro No. 870 1, Col. Ex Hacienda de San José de la Huerta, Morelia 58190,

Michoacàn, México
*Email: nakari@oikos.unam.mx;nakaricitla@hotmail.com

2 Centro de Investigaciones en Ecosistemas, Universidad Nacional Autônoma de México, Antigua Carretera a
Patzcuaro No. 8701, Col. Ex Hacienda de San José de la Huerta, Morelia 58190, Michoecàn, México

Se caracterizaron los principales sistemas agroforestales tradicionales de México, los factores que
los amenazan y su importancia en la resoluciôn de los problemas ambientales actuales. Se realizo
una revision bibliografica y se incorporaron datos de campo. Se reportan en este trabajo a los
sistemas de barbecho largo coma kool en la Peninsula de Yucatân y el tlacolol en Guerrero; las
terrazas coma el metepantli en Tlaxcala; la agricultura de campos elevados coma la chinampa en el
Valle de México y el calai en el suroeste de Tlaxcala; los sistemas de zonas âridas coma el sistema
milpa-chichipera en el Valle de Tehuacân y los oasis en la Peninsula de Baja Califomia; los
agrobosques coma el kuojtakiloyan en la Sierra Norte de Puebla, el te 'lom en San Luis Potosi y los
cacaotales de la Chontalpa de Tabasco y el Soconusco en Chiapas; y los huertos en distintos
contextos bioculturales. Las especies principales descritas en los trabajos revisados (101 spp.)
tienen 14 diferentes usos, destacando las plantas comestibles (28%), forrajeras (14%), medicinales
(13%) y combustibles (13%). En cuanto a los beneficios percibidos se registran 13 coma la
delimitaciôn de terrenos (26%), la retenciôn del suelo (17%), el incremento de la fertilidad del suelo
o coma abono (12%) y la sombra (10%). El manejo de las especies incluye pràcticas de tolerancia
(53%), propagacién vegetativa 0 por semilla (25%), proteccién (15%), transplante (8%) y
eliminaciôn (2%). Se discuten las estrategias de investigaciôn para apoyar los esfuerzos de las
comunidades campesinas e indigenas para mantener estos sistemas.
Palabras clave: Diversidad biocultural, México, prâcticas agroforestales, sistemas agroforestales
tradicionales e indigenas,
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Importancia de la agricultura campesina tradicional en la agrobiodiversidad dei sureste de
México

Mariaca M., R.*, E. J. Cano c., D. Cahuich C. & D. Ramirez D.

El Colegio de la Frontera Sur, San Cristôbal de Las Casas, CP 29290 Chiapas, México
*Email: rmariaca@ecosur.mx

México es la cuarta naci6n megadiversa y mucho de esta diversidad esta en el sureste del pais
donde habitan 2.1 millones de indigenas en 18 grupos étnicos. Ante esta riqueza biol6gica y
cultural, nos hemos preguntado qué estarà conservando esa poblaci6n, partiendo de la propuesta de
Boege (2009) de que a mayor diversidad étnica, mayor diversidad biol6gica. La informaci6n oficial
sobre la agrobiodiversidad en la zona es infima. Nos planteamos abordar: la agrobiodiversidad en el
tiempo y el espacio (flora y fauna manejadas; diversidad intraespecifica); los sistemas de
producci6n; conocimientos y cosmovisi6n y; las pràcticas de manejo, calendarios e instrumentos de
trabajo. Hemos encontrado que las especies cultivadas en milpas van desde 23 en tsotsiles hasta 51
entre lacandones, ademàs de 8 arvenses, 6 hongos, mas de 5 insectos, 7 mamiferos y 6 aves todos
comestibles. En los huertos familiares, sobre plantas cultivadas, hemos recopilado informaci6n y
cotejado hasta ahora: 811 especies para Tabasco, 524 para Yucatàn, 500 para Campeche y 426 para
Chiapas. También hemos registrado ahi 16 especies de fauna domesticada y unas 30 especies
silvestres entre aves, mamiferos y reptiles. Como conclusi6n apreciamos la necesidad de generar
programas econ6micos y sociales de fomento a los sistemas agricolas tradicionales, que los precios
de los productos de estos sistemas se revaloren, que las universidades y centros de investigaci6n, se
preocupen por conocer y caracterizar nuestra riqueza genética manejada y a la vez, junto con la
poblaci6n campesina, depositaria y reproductora de estos bienes, mejoren los sistemas de
producci6n.
Palabras clave: Agrobiodiversidad, huertos familiares, milpa, sureste de México, variedades
nativas.

«Color de la tierra» Un ejemplo de desarrollo participativo sustentable en la comunidad
Indigena de Cuzalapa (Jalisco, México)

Larco, J.1*, P. Gerritserr' & S. Bahuchet'

IDepartamento Hombres, Naturalezas y Sociedades, Museo Nacional de Historia Natura143, Rue Buffon,
Bât. 135, 75005, Paris, Francia

*E-mail: johana.larco@gmail.com
2Departamento de Ecologia y Recursos Naturales, Centro Universitario de la Costa Sur, Universidad de

Guadalajara, Av. Independencia Nacional #151, 48900 Autlàn, Jalisco, México

En esta investigaci6n se reconstruy6 la historia de un grupo de 14 mujeres productoras de café
«Color de la tierra», con base en los conceptos te6ricos y metodol6gicos de la etnoecologia. Estas
mujeres pertenecen a la comunidad Indigena de Cuzalapa, Municipio de Cuautitlàn de Garcia
Barragàn, Jalisco (México), ubicada en la Reserva de la biosfera Sierra de Manantlân (RBSM). Sus
777 habitantes, repartidos en 183 viviendas viven con un alto grado de marginalidad, casi un 50%
de hacinamiento y un 17% de analfabetismo. El objetivo de este trabajo es investigar la funci6n que
tiene el desarrollo participativo en toma al aprovecharniento del patrimonio natural, cultural y
turistico en la recuperaci6n, consolidaci6n y (re)valorizaci6n de los saberes tradicionales, y c6mo
estos inciden en la conservaci6n del sistema agroforestal (SAF) cafetalero de la comunidad. ElIas
han desarrollado la elaboraci6n y venta de mas de 15 productos locales, un espacio de trabajo/centro
de visitantes, un sendero interpretativo y un recorrido agroturistico, obteniendo un promedio de
ganancias de 38 dôlares mensuales por integrante (en 2010), un promedio mensual de 40 turistas
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entre 2007-2009, Yuna red de clientes fijos a nivel regional. La discusién de los resultados se centré
en los impactos culturales, ecolôgicos y socioeconémicos que la restauracién de capacidades
comunitarias puede tener tanto en las familias y en la comunidad. Uno de los impactos observados
es el empoderamiento de sus integrantes coma el principal catalizador de estos cambios.
Palabras clave: Desarrollo participativo sustentable, empoderamiento, sistema agroforestal (SAF).

Tasas de descomposlclén dei follaje dei cacao (Theobroma cacao) y de seis especies arbôreas,
solas y en mezcla (Alto Beni, Bolivia)

Villegas Caceres, R.*

Centro Agron6mico de Investigaci6n y Ensefianza, Oficina Técnica Nacional- Bolivia, Av. Meal, Santa
Cruz, Edif. "Câmara Nacional de Comercio" Sub-Suelo, Oficina Il, La Paz, Bolivia

*Email: rvillega@catie.ac.cr

Con el fin de caracterizar el ciclaje de nutrientes se estudiô la descomposiciôn de hojas de cacao y
de seis especies arbéreas de sombra en sistemas agroforestales, durante las épocas lluviosa y seca,
en la zona de Alto Beni, Bolivia. Los tratamientos consistieron en 7 boisas con 100 % hojas de cada
una de las siguientes especies: Theobroma cacao (TC), Bactris gasipaes (BG), Centrolobium
ochroxylum (CO), Eritrina poeppigiana (EP), Inga edulis(IE) , Myroxylon balsamum (MB) y
Swietenia macrophyl/a (SM), mas seis bolsas con hojas de cacao en mezcla con estas especies en
una proporcién de 50:50, siendo un total de 13 tratamientos con 4 repeticiones y 10 evaluaciones en
el tiempo (520 bolsas). Las bolsas se colectaron a los 8, 23, 55, 84 Y 113 mas después de ser
colocadas en campo. Se analiz6 las caracteristicas quimicas, el peso remanente y el contenido de
humedad de las hojas. Por sus caracteristicas quimicas las especies se clasificaron en: especies
labiles: BG, EP, MB Y especies recalcitrantes: IE, SM Y TC. Por la retencién de humedad se
clasifican en alta: EP, intermedia: MB y CO Ybaja IE, SMy TC. El peso remanente se modelé bajo
una ecuaciôn exponencial simple para determinar las tasas de descomposiciôn (k) de cada especie.
Para la época lluviosa, el orden de las especies de mayor a menor k fue:
EP>BG?:MB>CO?:TC>IE2:SM y para la época seca: MB>BG>EP>TC?:CO>IE?:SM. Se determinô
que existe interaccién sinérgica sobre las tasas de descomposiciôn del cacao cuando se encuentran
en mezcla con EP (3.59 k ano'!) en la época lluviosa y MB (3.08 k ano'!) en la época seca, y se
encontré interacciôn antagénica en mezcla con CO e IE (2.05 Y2.1 k ano'! respectivamente) para la
época lluviosa y con SM (1.47 k ano'!) en la época seca.
Palabras clave: Calidad de biomasa, interacciones interespecificas, mezclas de sustratos, sistemas
agroforestales.

Variables etnebotânicas base de la planeaciôn para la eonservaeién comunitaria en Méxiro

Monroy, R.*, H. Colin, I. Ayala & A. Garcia-Flores

Unidades Productivas Tradicionales, Laboratorio de Ecologia, Centro de Investigaciones Bio16gicas,
Universidad Aut6noma del Estado de Morelos, México. Av. Universidad 1001, Chamilpa, Cp. 62209,

Cuernavaca, Morelos, México
*Email: tepolito68@hotmail.com

Las unidades productivas tradicionales mesoamericanas estàn constituidas por sistemas de
conocimiento en riesgo frente al crecimiento urbano; por ello es necesario planear su conservaciôn
integral con base en la organizaciôn local. Este trabajo fue referencia a la organizaciôn de una
comunidad en el corredor biolégico Chichinautzin (México). Con el diagnéstico participativo se
reconocié que la organizaciôn local regula las formas de producciôn; las variables etnoboténicas
cuantitativas fueron frecuencia de menciôn, dominancia cultural por género y dominancia cultural
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por especie sintetizadas en el indice de valor de importancia cultural (NIC); las variables
etnobotânicas cualitativas fueron la disponibilidad de 10 productivo y las categorias de uso. Se
identificaron los espacios del monte 0 bosque de pino-encino, bosque tropical caducifolio y huertos
fruticolas, siendo las especies identificadas silvestres 61.71%, toleradas 22.65%, cultivadas 8.59% e
inducidas 7.03%. El monte presentô mayor frecuencia de menciôn de Pinus montezumae con 62.5%
y Quercus con seis especies (52.5%) con cinco categorias de uso, Litsea glaucescens (42.5%) y
Gnaphalium oxyphyllum (32.5%); la vegetaciôn seca con Bocconia arborea (62.5%),
Amphipterygium adstringens (35%) y Brickellia (30%); los huertos tuvieron Psidium guajava
(32.5%), Persea americana (25%) y Annona cherimola (22.5 %). Las categorias de uso fueron 10,
medicinal (46.15%), alimentario (31.73%), energético (18.26%), construcciôn (14.42%), omato (13.
46%), condimento (7.69%), cercos vivos (6.73%), forrajero (3.84%), mistico-religioso (3.84%) y
artesanal (1.92%). El diagnéstico participante y las variables la frecuencia de mencién perrnitieron
la revaloracién de la organizaciôn tradicional con base en el conocimiento comunitario para
seleccionar especies con potencialidad para construir altemativas de aprovechamiento.
Palabras clave: Categorias de uso, conservaciôn comunitaria, dominancia cultural, frecuencia de
menciôn, indice de valor de importancia cultural.

Los sistemas agroforestales del Valle de Tehuacân (México)

Vallejo, M.*, A. Moreno-Calles, A. Casas, C. Larios & J. Blancas

Centro de Investigaciones en Ecosistemas, Universidad Nacional Autônoma de México, Antigua Carretera a
Pâtzcuaro No. 8701, Col. Ex Hacienda de San José de la Huerta, Morelia 58190, Michoœàn, México

*Email: mvallejo@oikos.unam.mx.bmarianavr@hotmail.com

En este trabajo estudiamos el manejo que los campesinos realizan en los sistemas agroforestales
(SAF) del Valle de Tehuacàn, México. Se abordaron cuatro temas: i) la capacidad de los SAF para
conservar diversidad de plantas nativas; ii) los procesos socio-econômicos y culturales que
deterrninan las decisiones de manejo de los SAF; iii) los cambios que sufren los SAF y su efecto en
el aprovechamiento y conservacién de la biodiversidad; y iv) los SAF coma base para el desarrollo
de procesos de conservaciôn, recuperacién de biodiversidad y satisfaccién de necesidades humanas.
Las comunidades en que se trabajé tienen origen étnico nahuatl, cuicateco e ixcateco. Encontramos
que los SAF de cactâceas columnares y de bosques templados mantienen en promedio 59% y 63%
de la riqueza de plantas nativas, respectivamente; en comparaciôn con sus contrapartes silvestres, se
identificaron en los huertos 281 especies. Las especies encontradas son principalmente utiles, con
uso forrajero, alimenticio, omamental y medicinal. La utilidad de las especies, los valores y las
reglas de usa favorecen el mantenimiento de los SAF y de la biodiversidad de plantas. La
migracién, los cambios en el elima, la fragmentaciôn parcelaria, los programas gubemamentales y
la intensificaciôn han incidido en la cobertura vegetal dentro de los SAF. Se identificaron los
riesgos para la diversidad de plantas y las comunidades humanas que dependen de ellos.
Finalmente, se discuten las interacciones entre el conocimiento ecolôgico tradicional y la ciencia de
la ecologia coma base para las estrategias de conservaciôn y restauraciôn en este valle.
Palabras clave: Manejo tradicional, plantas nativas, riqueza, sistemas agroforestales.

Diversidad biocultural asociada al tul Nasa en Tierradentro (Cauca, Colombia)

Sanabria, 0.1 & V. Velasco'"

'Pregrado Biologia, Universidad de Caldas, GELA-Colombia, Equipo de investigacién Asociaciôn de
Cabildos Indigenas Nasa Çxhâçxha. Cr 3 # 6-23, Pâez-Belalcazar, Colombia

*Email: meryvictoria@gmail.com
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2 Universidad deI Cauca, Grupo de Etnobotànica Latinoamericano GELA- Colombia, Calle 2 # IA-25 Ofic
301 Museo de Historia Natural, Popayàn, Colombia

El tul (huerta de pan coger, chagra) es el espacio de aprovechamiento cultural exelusivo farniliar
constitutivo deI soporte fisico para la subsistencia cotidiana deI pueblo Nasa en Colombia,
que:integra un sistema complejo de interacciones entre seres y, de pràcticas culturales asociadas a
su uso y manejo.Alliocurre el proceso de creacién y recreacién de conocirnientos y saberes
ancestrales que soportany orientan la planificacién a nivel familiar y comunitaria deI uso cultural
deI territorio. La investigacién se desarrolla en los resguardos de Mosoco, Vitoncé, San José
yLame, ubicados entre los 1.800 y 3.500 m. en la zona de vida de bosque alto andino (sub paramo)
de la region de Tierradentro (Cauca-Colombia) Bajo el fundamento teôrico-metodolôgico de la
etnobotànica, aplicados en los escenarios y conforme a las dinàmicas seguidas en los procesos
colectivos de construcciôn de pensarniento y conocimiento propios de la cultura Nasa, se realizaron
visitas al tul de 80 familias, donde se identificaron multiples estrategias de uso y manejo de
plantas;se registré un sistema de policultivo con rotaciôn y.asociaciôn de cultivos y manejo de
calendario agricola tradicional: 300 especies de plantas, 12 categorias de uso cultural (alimento,
remedio, medicina tradicional, para el cuidado de la mujer, para el cuidado de los animales, control
de artrépodos, omamentales, combustible, construccién, tintôreas, cercos vivos, para la elaboraciôn
de materiales), tres formas de manejo - recolectadas, bajo manejo incipiente (tolerancia, protecciôn,
fomento, el cultivo ex situ ocasional), cultivadas; y50 especies de fauna asociada (8 domésticos, 42
silvestres).
Palabras clave: Cosmovision, diversidad biocultural, etnobotânica, territorio, tul Nasa.

La caceria como componente de un sistema integral de uso y manejo de la selva: Las "milpas
trampa" de los Mayas de Quintana Roo (México)

Santos-Fita, n-', R. Mariaca', E. Bello Baltazar', E. I. J. Estrada', E. Naranjo' & P. Macari02

lEI Colegio de la Frontera Sur, Unidad San Cristôbal, CP 29290, San Cristôbal de Las Casas, Chiapas,
México

*Email: dsantofi@yahoo.es
2EI Colegio de la Frontera Sur, Unidad Cheturnal, CP 77014, Chetumal, México

En comunidades rurales tropicales con agricultura de roza-tumba-quema (r-t-q), la caceria de
subsistencia se adecüa al cielo agricola. Se presenta las "rnilpas trampa" (MT) coma un subsisterna
en el sistema de milpa bajo r-t-q, siendo parte deI manejo integral de la selva y territorio de los
Mayas deI centro de Quintana Roo (México). Entre marzo y abril de 2011 se entrevistaron a 33
pobladores de siete comunidades Mayas (Chankaj Veracruz, X-Hazil Sur, Uh May, Seâor, San
Antonio, X-Pichil y Kopchén), con hombres rnilperos (27-65 afios de edad) que ejercen la caza. La
fauna mas destacada ineluye al venado cola blanca (Odocoileus virginianusï, paca (Cuniculus
paca), pecari de collar (Pecari tajacu), faisan (Crax rubra) y pavo de monte (Meleagris ocel/ata).
Se caracterizaron tres MT, comparândolas con las "rnilpas normales" (MN) de los rnismos
cazadores; en las MT se maneja la r-t-q con cultivos agricolas para atraer la fauna silvestre y
posibilitar la caceria, fuera de la rnilpa para autoconsumo. Difieren de las MN por su menor tamaüo
(1-5 mecates; 400-1.200 m"), el maiz (Zea mays L.) no es el cultivo principal y la quema es
rnicrolocalizada. No requieren de pràcticas rituales asociadas e implican caceria individual (espiar)
y en secreto. Como las MN y demâs paisajes, son una expresiôn territorial: Espacios definidos,
discontinuos y efimeros (mas que las MN). Controladas y legitimadas por un individuo, las MT
tienen el reconocirniento y aceptaciôn deI resto deI grupo social. Las MT son un ejemplo de cômo
los Maya construyen socialmente el territorio.
Palabras clave: Caceria, manejo integral selva, Maya, rnilpa, trampa.
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MESA REDONDA
Los ESTUDIOS ETNOPARASITOLOGICOS EN LATINOAMÉRICA: AVANCES y RETOS

Coordinador: Dr. Eraldo Medeiros (eraldont@hotmail.com)

El parasitismo es una de las interacciones ecolégicas interespecificas mas frecuentes dentro de la
naturaleza. Una de las consecuencias de esta interacciôn es la apariciôn de enfermedades
parasitarias, que pueden cambiar la salud, 0 inc1uso, matar el hospedador a largo plazo. Todos los
principales grupos de organismos conocidos (virus, bacterias, protozoos, hongos, plantas y
animales) tienen especies que han desarrollado adaptaciones a la vida parasitaria, por tanto, los
paràsitos son muy diversos en la naturaleza. Considerando solo los paràsitos asociados al hombre,
se pueden observar alrededor de 300 especies de gusanos (helmintos) y mas de 70 de protozoos.
Algunos pueden causar enfermedades muy frecuentes y, a veces letales, coma Amebiasis,
Ancylostorniasis, Ascariasis, Cisticercosis, enfermedad de Chagas, Esquistosorniasis, Malaria,
Toxoplasmosis y Teniasis. La etnobiologia puede entenderse coma el estudio del conocirniento y
las concepciones desarrolladas por cualquier sociedad respecto a las formas de vida. Asi pues,
podemos definir la etnoparasitologia coma el àrea encargada de estudiar los conocirnientos
tradicionales sobre la biologia de los parasitos y cômo las personas enfrentan las enfermedades
producidas por estos organismos. Estudiar, documentar y usar este conjunto de conocirnientos es
muy importante para acortar el camino de la investigaciôn cientifica con el fin de aprender nuevas
maneras de tratar los paràsitos y sus formas de control, ayudando a las nuevas pràcticas médicas. A
10 largo de las presentaciones se intentarà responder a algunas preguntas: ~Cua1 es el significado de
la palabra "parasite" en las diferentes culturas y grupos sociales?; ~Qué sabe la gente acerca de la
biologia de los parâsitos y qué prâcticas médicas aplica para controlar las parasitosis?; ~Estos

saberes son similares al conocimiento cientifico?; ~Como se construye el conocirniento
etnoparasito16gico?; ~Como articular la investigacién etnoparasitolôgica con la ensefianza y la
educaciôn en salud?

Estudios etnoparasitolôgicos en Brasil: Leishmaniosis, verminosis y pediculosis

Gurgel-Gonçalves, R. I* & E. M. Costa Net0 2

IFacultad de Medicina de la Universidad de Brasilia, Brasilia DF, Brasil
*Email: gurgelrg@hotmail.com

2Laboratorio de Etnobiologia y Etnoecologia, Universidad Estatal de Feira de Santana, Feira de Santana,
Brasil

La etnoparasitologia es el érea encargada de estudiar los conocimientos tradicionales sobre la
biologia de los parâsitos y cômo las personas enfrentan las enfermedades producidas por estos
organismos. Este trabajo tiene por objeto presentar algunos casos de estudios etnoparasitolôgicos en
Brasil. Los datos se obtuvieron mediante entrevistas semi-estructuradas y pruebas proyectivas. En
un primera estudio fueron evaluados los conocirnientos que tenia una comunidad del Distrito
Federal (DF) acerca de la leishmaniosis visceral (LV). Mas de la rnitad de los encuestados (52%)
conocian la LV, quienes afirmaron haberse enterado de esta enfermedad a través de medios masivos
de comunicacién. Un hecho interesante es que 96% de los encuestados no sabian cuàles animales
transmiten el paràsito. Otro estudio ha sido realizado para registrar el conocirniento de los
profesionales y usuarios de centros de salud del DF acerca de cuatro especies de vermes. Los
resultados sugieren que los encuestados tienen conocirnientos bàsicos sobre estos vermes, inc1uidas
las formas de diagnéstico, los sintomas y el tratamiento de las verrninosis. Sin embargo, pocos
usuarios (7%) conocian detalles biolégicos de los vermes. Por otra parte, se registraron formas de
tratamiento tôxico para las verrninosis (uso de la Creolina). Finalmente, se realizé un estudio sobre
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el conocimiento de la identificaci6n, la biologia y el control de Pediculus capitis entre las madres y
los nifios usuarios en puestos de asistencia social dei DF. La mayoria (87%) de los encuestados
identificaron P. capitis, expresaron que los piojos se alimentaban de sangre y conocian las formas
de prevenci6n de P. capitis.
Palabras clave: Brasil, etnoparasitologia, leishmaniosis, pediculosis, verminosis.

La enfermedad de Chagas en el Estado de Bahia (BrasH): Un estudio etnoparasitol6gico

Souza, N.S. I
, K. C. S. Oliveiral,R. L. R. Mottai, E. M. Costa Neto2* & R. Gurgel-Gonçalves'

'Licenciatura en Geografia de la Universidad Estatal de Feira de Santana, Bahia, Brasil
2Laboratorio de Etnobiologia y Etnoecologia, Universidad Estatal de Feira de Santana, Bahia, Brasil

*Email: eraldont@hotmail.com
3Facultad de Medicina de la Universidad de Brasilia, Brasilia DF, Brasil

El Estado de Bahia (al NE de Brasil) presenta la mayor variedad de especies de Triatominae
(Hemiptera, Insecta) con 25 especies dei total (62) registrado para Brasil. Un estudio etnobiol6gico
ha sido desarrollado en Bahia, considerando aspectos etnotaxon6micos y socioculturale y, buscando
elaborar medidas que subsidien propuestas culturalmente viables relacionadas con salud pûblica,
coma estrategias que conduzcan al menor riesgo de contacto con las especies de chinches vectores.
Hasta la fecha, varios poblados rurales de siete municipios han sido visitados: Tremedal, Feira de
Santana, Ipirâ, Sâo Félix, Santa Teresinha, Santo Amaro y Santo Estevâo. Mediante entrevistas
semi-estructuradas con 322 pobladores hombres y mujeres mayores de 18 afios se registraron las
percepciones de los chinches, enfermedad de Chagas, sintomas y c6mo prevenir la enfermedad. Los
resultados muestran que el 78% de los entrevistados reconoce los insectos vectores; ca. al 36%
respondi6 sobre la estacionalidad, formas de reproducci6n y alimentaci6n de los chinches. Aunque
los encuestados han reportado que los trit6minos vienen dei bosque, pocos reconocieron al gallinero
coma lugar de éstos. El 84% de los entrevistados afirm6 que el chinche causa la enfermedad y sabia
prevenir la infestaci6n de los insectos en las viviendas. Las acciones con la gente para la promoci6n
de salud deben considerar sus hâbitos, comportamientos y prâcticas sociales. Un programa de
educaci6n en salud enfocando dicho aspecto y el impacto de la enfermedad de Chagas cr6nica
(manifestaciones patol6gicas y pérdida de calidad de vida) podrian incentivar a la poblaci6n para la
vigilancia y control de los Triatominae.
Palabras clave: Bahia, educaci6n ambiental, enfermedad de Chagas, salud pûblica, Triatominae.

La etnobotâniea y la bûsqueda de plantas para el tratamiento dei paludismo en el Estado de
Amazonas (Brasil)

Hidalgo, A. F.

Faculdade de Ciências Agrârias, Universidade Federal do Amazonas, CEP: 69077-000, Manaus, Brasil
Email: afreitash@gmail.com

El paludismo constituye un importante problema de salud pùblica en las regiones tropicales. En la
Amazonia brasilefia se registra mas dei 99% de los casos de todo el pais. En el àrea de influencia de
los Solimoes y la regi6n de la ciudad de Manaus se tiene en promedio el 62.24% dei total de los
casos. La aparici6n de la resistencia genética y comportamiento de los vectores (Anopheles spp.)
frente a insecticidas y la resistencia de los paràsitos (Plasmodium spp.) a medicamentos utilizados
tradicionalmente incentivan la bûsqueda de plantas de uso popular para tratar la enfermedad. El
estudio se realiz6 en siete distritos del Rio Solimôes y tres en el Rio Madeira, siendo aplicados
cuestionarios semi-estructurados y determinada la concordancia de uso. Se recogieron muestras
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para la identificaciôn botanica y analisis fitoquimico. En el Rio Solimôes fueron encontradas 126
especies, en 112 géneros y 53 familias, mientras que en el Madeira fueron 55 especies en 53
géneros y 30 familias. Fabaceae (9 especies), Euphorbiaceae (8) y Asteraceae (7) son las familias
con mayor numero de especies. Los alimentos derivados de las palmas evitan al paciente contraer
paludismo, asi como los bagres, frutas citricas y alcohol. Ampelozyziphus amazonicus y
Aspidosperma spp. fueron mas citadas y con mayor concordancia de uso. Extractos de metanol de
Vouacapoua sp., Croton cajucara, Citrus sp, Physalis angulata y Potomorphe peltata mostraron el
100% de letalidad de Artemia jranciscana. Se discutirà las dificultades legales para la investigaciôn
etnobotànica para el paludismo en los rios Negro y Purus.
Palabras clave: Brasil, etnobotànica, paludismo, plantas medicinales, rio Solimôes,

MESA REDONDA
MANEJANDO SABERES: LA ETNOECOLOGIA EN LOS CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES

Coordinador: MSc. Emmanuel Duarte Almada (almadaceae@gmail.com)

La investigaciôn del los saberes ecolôgicos tradicionales (SET) ha avanzado significativamente en
los ûltimos afios, impulsado sobre todo por el escenario de crisis ambiental experimentado en todo
el mundo. El papel que ocupan los saberes ecolôgicos en el debate politico es creciente, desde las
discusiones de los sistemas juridicos de proteccion de derechos de propriedad intelectual a la
definiciôn de herramientas de gestion de territorios y recursos naturales. Asi, vemos que los
patrones de manejo de los recursos no se originan solo en el nivel de los mismos, pero en un nivel
anterior, es decir, las relaciones establecidas entre las diferentes epistemologias y saberes 
tradicionales y cientificos -, que a menudo estabelecen una relaciôn conflictiva en busca de la
hegemonia en las politicas de manejo. Asi, el objetivo de esta mesa redonda es uma reflexion sobre
bases conflictivas de las relaciones entre los SET y la epistemologia cientifica dominante. Creemos
que la reflexion y la investigacién de las dimensiones politicas de los SET son de fundamental
importancia para una prâctica etnoecolôgica que pueda contribuir no solo a avanzar en la
comprensiôn cientifica, sino también para buscar un punta de vista ecolôgico y socialmente justa y
viable, donde los "epistemicidios'' deen lugar a una auténtica "ecologia de saberes".

;,Donde esta nuestro territorio?: La Investlgaclén etnoecolôgica para la sostenibilidad
ambiental y la resoluclôn de conflictos en Brasil

Glinfskoi Thé, A. P.*

Departamento de Biologia, Mestrado em Desenvolvimento Social, Universidade Estadual de Montes Claros,
Caixa Postal 126, CEP 39401-089 , Montes Claros, Brasil

*Email: anathecomanej@yahoo.com.br

Varios estudios sobre poblaciones locales y tradicionales del semiàrido de Brasil demuestran la
relaciôn entre humanos y naturaleza y su importancia para la conservacién de los recursos
biolôgicos en diferentes paisajes que forrnan el "Sertao". Geraizeiros, caatingueiros, veredeiros,
sertanejos, barranqueiros, pescadores, vazanteiros, indigenas y otros muestran una larga experiencia
y familiaridad con el medio ambiente, convirtiéndose en un campo privilegiado para la
investigacién etnoecolôgica, etnobotânica y etnozoolôgica para mejor conocimiento sobre la
diversidad biolôgica y gestion sostenible de los recursos naturales. Sin embargo, el proyecto de
desarrollo econémico implementado en las regiones semiaridas de Brasil desde la década de 1960 
centrândose en la silvicultura, irrigaciôn a gran escala y mas recientemente en mineria y biodiesel 
ha provocado su transformaciôn total, causando enorrne impacto ambiental y conflictos, sobre todo
en recursos hidricos y la tierra de que dependen las poblaciones rurales. Unida a esta concepcién
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politica del desarrollo, esta en curso coma la principal politica ambientalla creaciôn de unidades de
conservaciôn de proteccién integral. Estas àreas transferidas a las unidades de conservaciôn (UCs)
son hoy los ûnicos espacios que quedan de los territorios tradicionales, después de la expansion de
la agricultura desde los 60's. Este estudio analiza el papel de la etnoecologia en la construcciôn de
un nuevo concepto de conservaciôn del medio ambiente, que combina la protecciôn de los recursos
biolôgicos, defensa y mantenimiento de los territorios de los pueblos tradicionales. Asi, se espera
contribuir al desarrollo de una gestiôn ambiental mas equitativa y sostenible en Brasil.
Palabras clave: Conflictos ambientales, desarrollo etnoecologia, pueblos tradicionales, territorio.

"Hay que investigar sin perder los investigados": El etnoecôlogo frente a los conflictos
socioambientales

Souto, F.l.B.

Universidad Estadualde Feira de Santana, Departamento de Ciencias Biolôgicas/Laboratorio de Etnobiologia,
Av. Transnordestina, sin, 44.036-900, Feira de Santana, Bahia, Brasil

*Email: franze.uefsCiiJ.gmail.com

La ciencia modema tiene sus supuestos principales desarrollados entre los siglos XVII y XVIII,
periodo conocido coma la Edad de la Revoluciôn Cientifica. En este periodo, se destacaron algunos
nombres, coma Kepler, Galileu, Bacon, Newton y también Renné Descartes, padre de la filosofia
cartesiana, que se caracterizaba por descomponer pensamientos y problemas en sus partes
componentes. Fue a partir de esta premisa que las disciplinas tomaron mayor desempeüo y las àreas
de las ciencias se separaron. La etnoecologia nace como oposiciôn al paradigma cartesiano
newtoniano, cuando busca integrar disciplinas y elementos de la investigaciôn. Asi, en diversas
situaciones, los etnoecôlogos no logran romper con la dicotomia neutralidad/participacién,
atendiendo mucho mas en sus intereses académicos que en los sociales. Mientras tanto, las
comunidades tradicionales han estado bajo mucha presiôn, amenaza, violencia y abandono por parte
de los poderes pûblicos y empresarios. Todos estos males estan poniendo en riesgo a la
sociobiodiversidad, asi coma la propia existencia fisica de los pueblos. Los conflictos
socioambientales son cada vez mas comunes, fruto de las diferencias de intereses y la comprensién
de 10 que constituye el "desarrollo". En esta encrucijada, la etnoecologia/etnobiologia precisa
discutir su posicionamento sobre de cuestiones fundamentales: Rasta dônde podemos/debemos ir?
En el futuro vamos a tener "objeto" si no somos "sujeto"? Dônde se separa el investigador del
militante?
Palabras clave: Comunidades tradicionales, conflictos socioambientales, etnoecôlogos.

La etnoecologia y la promoci6n de la ecologia de los saberes

Almada, RD l * & G.G.M. Moura'

'Nùcleo de Estudose Pesquisas Ambientais, Universidade Estadual de Campins, 13083-867, Campinas,
Brasil

*Email: almadaceae@gmail.com
2Nucleo de Pesquisae Apoio à Pesquisasobre PopulaçëesHumanas emAreas UmidasBrasileiras,

Universidadede Sao Paulo, 05508-060, Sao Paulo, Brasil

La etnoecologia tiene dimensiones politicas a menudo descuidadas e incluso olvidadas por sus
practicantes. A pesar que la investigacién de los saberes ecolégicos tradicionales (SET) ha
avanzado significativamente en los ùltimos afios, no se le ha dado la debida atenciôn a su caràcter
politico. Ademàs de la incorporacién de los saberes tradicionales en el manejo de los recursos
naturales, las bases mismas de los planes de conservaciôn podràn ser cuestionadas por las
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epistemologias alternativas a la ciencia moderna. Por 10 tanto, los saberes tradicionales pueden ser
considerados no solo complementarios, sino alternativos a los saberes producidos por los sistemas
hegeménicos del conocimiento. En general, la incorporaciôn de los saberes tradicionales a los
sistemas de manejo OCUITe después de su fragmentaciôn y filtro, de acuerdo con los paràmetros de
validez y relevancia previamente establecidos por la ciencia. Se ejecutan de esta manera numerosos
epistemicidios, recubiertos con un supuesto diàlogo, pero manteniendo las estructuras jerârquicas de
conocimiento. Sin embargo, una investigacién etnoecolégica que evidencie la naturaleza sistémica
y holistica de los saberes tradicionales, puede contribuir a una verdadera ecologia de los saberes,
que se caracteriza por la simetria en el dialogo entre las diversas formas de estar en el mundo y
producir conocimiento. Por 10 tanto, los saberes tradicionales y los sistemas culturales de que son
parte podrân cuestionar criticamente las bases mismas de los modelos de desarrollo que los
amenazan.
Palabras clave: Conflictos ambientales, epistemicidios, epistemologias.

MESA REDONDA
ETNOZOOLOGiA DE CAMÉLIDOS ANDINOS

Coordinadora: Dra. Bibiana Vila (bibianavilaCaJ,gmail.com)

Los camélidos sudamericanos estàn conformados por cuatro especies, dos de ellas silvestres:
Vicufias (Yicugna vicugna) y guanacos (Lama guanicoe); y dos de ellas domésticas: Alpacas (Lama
pacos en rev. Vicugna pacos) y llamas (Lama glama). Los camélidos silvestres y domésticos se
originan, coma especies, en el mundo de la naturaleza y en el mundo de la cultura humana
respectivamente. Los camélidos silvestres son denominados Sa/ka 0 de la tierra (junto con otros
animales de la fauna). El espiritu de las montafias 0 Mallku es el duefio de los Sa/ka y los protege y
controla. Los camélidos domésticos son denominados Uywa en el mundo andino y refiere a los
animales "de la gente". Los camélidos, tanto silvestres coma domésticos, han sido 0 son, recursos
vitales para las comunidades andinas. Obviamente explorar en las diferencias debido al caràcter
doméstico 0 silvestre es aventurarse en un interesante anàlisis de la percepciôn y la relacién de la
gente con los animales. Las vicufias son una especie con un altisimo valor etnozoolôgico que ya en
la cosmovision andina, las vicuûas tienen un profundo sentido simbôlico, religioso y cultural. Los
guanacos fueron la fuente principal de recursos para las poblaciones patagénicas y varios grupos
etnicos (tehuelches, mapuches, querandies y selknam) dependian principalmente de este animal del
cual obtenian la carne, la grasa y las pieles para abrigo y para construir refugios. El rol protagénico
de las llamas en la cultura incaica es reconocido desde numerosos aspectos, al grado tal que se
relacionan los limites del imperio con los determinantes de la distribucién de estos camélidos,
ademàs su importancia simbôlica se refleja en la existencia de la napa una llama blanca que
acompafiaba al propio Inca. Allpaka en quechua tiene relaciôn con allpa que significa tierra y
kamay que signica animar, 0 sea las allpakamasqa serian la "tierra animada". Las alpacas, ademas
fueron denominadas "ovejas de la tierra" por 10 espafioles que describian
al ganado del nuevo mundo.

Introducciôn: Etnozoologia de camélidos andinos

Vila, B.*

Vicufias, Camélidos y Ambiente, Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Técnicas, Unlu. Ruta 5 y
rota 7, 6700 Lujan Buenos Aires, Argentina

*Email: bibianavila@gmail.com
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Los camélidos sudamericanos estàn conformados por cuatro especies, dos de ellas silvestres:
Vicufias (Vicugna vicugnaï y guanacos (Lama guanicoe); dos domésticas: Alpacas (Lama pacos en
rev. Vicugna pacos) y llamas (Lama glama). En esta ponencia se describiràn los aspectos
etnozoologicos mas salientes de las cuatro especies, su rol coma recurso en las sociedades humanas
con las que conviven y aspectos de su integraciôn en las comovisiones, tanto en épocas histôricas
coma actuales. También se harà referencia al nuevo rol de los camélidos en los paises extrandinos.
Un eje de anàlisis esencial 10 conforma la pertenencia coma especies, al mundo de la naturaleza
sometidos a presiones de selecciôn naturales (vicufias y guanacos) y al mundo de la produccién
pecuaria tradicional con seleccién artificial en llamas y alpacas. En las culturas andinas los
camé lidos silvestres son denominados sa/ka 0 de la tierra (junto con otros animales de la fauna). El
espiritu de las montafias 0 mallku es el duefio de los sa/ka y los protege y controla. Los camélidos
domésticos son denominados uywa y refiere a los animales "de la gente". Explorar en las
diferencias debido al caràcter doméstico 0 silvestre es aventurarse en un interesante anàlisis de las
percepciones y de la relacién de la gente con los animales. Se ilustrarà la ponencia con ejemplos de
uso humano en las cuatro especies, tanto coma productores de fibra, coma en arte y ofrendas entre
otras.
Palabras clave: Etnozoologia, camélidos andinos, vicufia.

Comercializaclôn informai de fibra de vicuiia (Vicugna vicugna) en la feria de El Alto (La Paz,
Bolivia)

Huallata, C.*

Universidad Indigena Boliviana Aymara "Tupak Katari", Unidad Academica Cuyahuani, Km 75, Carretera a
Copacabana, La Paz, Bolivia

*Email: corsinohi@yahoo.com

Se describe modos de comercializacién de productos con fibra de camélidos, de especies
domésticas (llamas y alpacas) y silvestre (vicufias), en base a visitas esporàdicas a la feria 16 de
julio de El Alto (La Paz, Bolivia), desde 2006-2012 en jueves y domingos. Se obtuvo datos
preliminares sobre comercializaciôn de fibra de vicufia (Vicugna vicugna) de origen ilegal,
proveniente de caza furtiva. El numero de comercializadoras de prendas, bragas y prendas se estima
que aumenté en un 5%. Actualmente, existen 17 puestos de venta de vellones, que oscilan entre 2
10 vellones por vendedor. Hay 65 puestos de venta de prendas artesanales (mantas, chalinas,
corbatas y gorros) que comercializan productos de fibra natural entre alpaca baby y vicufia; son diez
puestos de venta de bragas de vicufia y dos de venta de hilos artesanales. Se pudo conocer que la
procedencia de las fibras tiene origen tanto en Bolivia coma los paises vecinos. El precio dei vellôn
oscila desde Bs. 800-1500; la manta de vicufia artesanal varia de acuerdo a la calidad, entre Bs
2.000-9.000; en cada feria, se comercializa un vellén por vendedor. Los demandantes hacen pedidos
especiales y la mayor demanda es de los danzantes; el destino de las bragas es para elaborar guantes
y artesanias menores. El precio de los vellones en los ûltimos siete aflos se ha duplicado. Los
comercializadores conocen dei ilicito y estân atentos y susceptibles a brindar informaciôn
fidedigna;en algunos puestos de venta y tiendas de otros productos, hay hilado artesanal de fibra de
vicufia.
Palabras clave: Comercializaciôn, ferias, fibra, vicufia.

Compatibilidad entre nomenclaturas estatales y estructuras socio organizativas de las
comunidades en el manejo de la vicuiia en Bolivia

Maydana, D.·
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Asociaci6nNacional de Manejadoresde Vicufia, Av. Quintanilla Zuazo,No. 848, zona Pura Pura, La Paz
Bolivia.,La Paz, Bolivia

*Email: dmaydana@gmail.com

En esta ponencia se explorarà coma el aspecto social ha tomado diversas connotaciones a 10 largo
de la historia del manejo, usa y conservacién de la vicufia andina en Bolivia. En la actualidad
encontramos un interesante re-encuentro entre las gentes andinas y la vicufia, que es producto de
una historia ambiental rica y compleja. Esta historia se remonta al poblamiento de América y puede
dividirse en diversas etapas desde el Preceramico en el cuallas vicufias eran presas de los cazadores
recolectores, pasando por el mundo incaico, la Colonia, la Repùblica y el momento actual. En 1997
con la promulgacién dei Reglamento para la Conservaciôn y Manejo de la Vicufia, se les otorga a
las comunidades campesinas la custodia de las vicufias con el fin exclusivo de aprovechamiento y
para esta debian organizarse y registrarse 10 que significo un trabajo comunitario importante que en
esta ponencia se describirà. Asimismo se presentaràn las denominaciones y estructura jerarquica de
las organizaciones comunales nacidas de esta iniciativa denominadas. Entre éstas se tiene a las
comunidades manejadoras de vicufia, la Asociacién Regional de Manejadores de Vicufia y la
Sociedad Nacional de Manejadores de Vicufia. En la actualidad existen mas de 77 comunidades
manejadoras de vicufias.
Palabras clave: Bolivia, chaku, comunidades manejadoras, vicufias.

MESA REDONDA
ETNOBIOLOGIA UN MEDIO PARA EL RESPETO A LA DIVERSIDAD CULTURAL y BIOLOGICA

Coordinadores: EraldoMedeiros Costa Neto (eraldont@hotmail.com), Paola Mojica
(paola.mojica5@gmail.com) & GraceMargarita Talero (margarita.talmar@gmail.com)

El objetivo principal de esta actividad es reflexionar sobre la importancia de la etnobiologia coma
una forma de fomentar el respeto hacia la diversidad cultural y biolôgica, Diferentes ejemplos de
todo el mundo demuestran que la relaciôn entre ciertas culturas y su entomo permiten ensefiar a
otros coma manejar sus propios retos. Ademàs, se comparte en todas las sociedades, aspectos
biolôgicos y ecolégicos de la vida humana que permiten establecer puntos de referencia comunes
que tienen el potencial para establecer un diàlogo intercultural. Por 10 tanto, la etnobiologia, aparece
coma el medio ideal para construir 0 descubrir los puentes invisibles entre las diferentes culturas y
sus formas de ver el mundo. Nosotros sostenemos que el conocimiento del otro y la valoraciôn de
sus creencias y su modo de vida, contribuyen en la bùsqueda de una sociedad que sea respetuosa
con la diversidad cultural. Asi mismo, la ensefianza de la importancia del media ambiente a toda la
humanidad es de utilidad en los procesos de la conservaciôn dei media ambiente. La actividad se
divide en dos partes: la primera, es un encuentro académico con veinte minutos de presentaciones
sobre diferentes experiencias en la etnobiologia de todo en Latinoamérica y la segunda es una
reunion informai, para la discusién de los discursos en presencia de sus presentadores. Esta
dinàmica sera dirigida por los organizadores y esta destinada a generar una comunicacién sin estrés
y activa entre todos los participantes. El objetivo final de esta dinamica es el de identificar el coma
y el quién deben contribuir y afrontar este reto etnobiolégico, y asi mediante el usa de diferentes
experiencias, se desarrolla una metodologia ùtil para los investigadores coma para las comunidades.

lUn nuevo roi para la etnobiologia en un mundo globalizado? El caso de una iniciativa de
restauraclôn dei bosque seco de Prosopis spp. (Rosaceae) en la costa peruana

Mathez-Stiefel, S.-L.*

A RochaPerû, FedericoGerdes 193, Surco,Lima 33, Perù
*Email: sarah-lan.mathez@arocha.org
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El rol de la etnobiologia en la preservaci6n y recuperaci6n de conocimientos indigenas sobre el
ambiente es bien reconocido. Los etnobiôlogos se consideran guardianes de los saberes y
conocimientos denominados 'tradicionales', amenazados por procesos de modemizaci6n y
globalizaci6n, a través de sus actividades de recopilaci6n de datos etnogràficos sobre el uso de la
flora y la fauna por pueblos indigenas 0 tradicionales. Sin embargo, esos mismos procesos de
globalizaci6n llevan a que, hoy en dia, muchas zonas del planeta sean habitadas por poblaciones
que no son consideradas coma indigenas u originarias y que han migrado de sus lugares de origen
por motivos econ6micos, politicos u otros. l,Cmil puede ser el rol de la etnobiologia en estos nuevos
contextos? Tornando el casa de un proyecto de restauraci6n del bosque seco de Prosopis spp.
(Rosaceae) en el Departamento de Ica de la costa peruana, esta presentaci6n muestra coma los
enfoques y herramientas de la etnobiologia pueden contribuir a crear lazos materiales y simb61icos
entre poblaciones migrantes y sus nuevos entomos sociales y eco16gicos. En esa experiencia, la
promoci6n de un diâlogo intercultural entre lugareüos, migrantes e investigadores permiti6
revalorizar e innovar 10 'tradicional' a 10 largo de un proceso de aprendizaje mutuo, en vistas al
fomento de la biodiversidad y a la restauraci6n eco16gica. En nuestra época de cambios
socioecon6micos y eco16gicos profundos, la etnobiologia tiene mas que nunc a un rol protag6nico a
jugar en la interfaz entre sociedades humanas y sus entomos naturales, sean esos ancestrales 0
adoptados, preservados 0 degradados.
Palabras clave: Bosque seco, etnobiologia aplicada, migrantes, Pero, restauraci6n eco16gica.

Taxonomia para la sistematizaci6n de Infurmaeién etnobiol6gica

Gual, M.", A. Aguilar', A. Gômez', J. O. Polaco" & A. Rendôn'

'Comisiôn Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Distrito Federal, México
*Email: mgual@conabio.gob.rnx

2Instituto Mexicano deI Seguro Social-Herbario, Distrito Federal, México
3Universidad Nacional Autônoma de México, Facultad de Ciencias, Distrito Federal, México

"Instituto Nacional de Antropologia e Historia-Subdirecciôn de Laboratorios y Apoyo Académico, Distrito
Federal, México

Las sociedades desde hace miles de afios han aprendido que una forma de valoraci6n, transmisi6n,
preservaci6n y utilizaci6n del conocimiento es mediante su integraci6n, en medios que perrnitan que
las personas conozcan del mismo, un ejemplo es la transmisi6n entre familiares 0 individuos de una
comunidad 0 el intercambio de conocimiento entre ellas. El volumen de la informaci6n con la que
se cuenta en la literatura etnobio16gica es muy grande y esta disperso, por 10 que es necesario
sistematizar la inforrnaci6n de forma que se perrnitaacceder a ella de manera sencilla. Nuestro
objetivo es ser un soporte a consultar para la integraci6n de las distintas formas de expresi6n y
fuentes en donde se encuentra el conocimiento etnobiolôgico. Lo primera que se realiz6, fue el
anàlisis y disefio de la informaci6n obtenida del conocimiento vertido en aproximadamente 70
referencias bibliogràficas relativas a ternas etnobio16gicos en México, obteniendo coma resultado
un sisterna de clasificaci6n de tipos 0 categorias de usa, éste se implement6 en un sisterna de
informaci6n piloto para el bosque mes6filo de montana (Bosque nublado), de manera que se
detectaron algunas deficiencias, mismas que han perrnitido redisefiar algunos niveles de la
clasificaci6n. Se concluye que el gran acervo cultural que tenemos y su transmisi6n oral 0
documentada parcialmente es insuficiente para su usa y conservaci6n, por 10 que urge iniciar con un
plan de homologaci6n a nivel nacional e intemacional para la integraci6n del conocirniento
tradicional, utilizando una clasificaci6n y conceptos uniformes, para su integraci6n.
Palabras clave: Categorias de usa, conocirniento, sisternatizaci6n, sistema de clasificaci6n.
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La prâctica etnoecoléglca como discurso sobre los colectivos naturaleza y cultura

Almada, E.D*

lNucleo de Estudos e Pesquisas Ambientais, Universidade Estadual de Campins, 13083-867, Campinas,
Brasil

*Email: almadaceae@gmai1.com

La etnoecologia generalmente se entiende como la bûsqueda de la comprensiôn de la diversidad de
los modos de relaciones pràcticas y simb6licas entre la miriada de culturas y el ambiente en el que
viven. Sin embargo, coma un campo cientifico, la etnoecologia a menudo puede reproducir varias
dicotornias heredadas del pensamiento cartesiano, en especialla existencia objetiva de la naturaleza
versus la subjetividad de las culturas. Tomando el concepto del colectivo naturaleza y culturas de
Bruno Latour, en este trabajo reflexionamos sobre las implicaciones de la inexistencia objetiva de la
naturaleza para la prâctica etnoeocolôgica. Los colectivos naturaleza-cultura, del que forman parte
todas las comunidades humanas, representan las diversas relaciones establecidas entre los seres
inanimados y animados, inc1uso los "sobrenaturales". No existe pues un carâcter objetivo sobre el
cuallas sociedades construyen sus concepciones culturales. En esta perspectiva, la separaciôn entre
los seres humanos y el mundo natural es abolida, asi coma la separacién entre nosotros (moderno) y
el otro (no moderno). Por consiguiente, a partir de la inexistencia objetiva de la naturaleza y de las
culturas, conc1uimos que la etnoecologia puede ser entendida coma un discurso sobre los colectivos
naturaleza-culturas a partir de la matriz cultural y cientifica moderno-occidental, 10 cual no tiene
ningùn privilegio frente a otros discursos que podrian ser construidos a partir de otras matrices del
pensamiento. Cremos aùn que la actitud de relativizar el discurso producido por la etnoecologia es
un camino hacia la descolonizaciôn de la prâctica y sus consecuencias politicas.
Palabras clave: Epistemologia, cosmologias, antropologia simétrica

Los chontales de Olcuatitân (Nacajuca, Tabasco, México) a través de los saberes ambientales

Lôpez-Hemândez, E. S.1,3*, A. R. Rodriguez Luna' & C. D. Lôpez Ricalde 1,3

lCuerpo Académico de Educacién Ambiental, Cultura y Sustentabilidad, Division Académica de Ciencias
Biolôgicas. Universidad Juàrez Auténoma de Tabasco, c.P. 86039 Villahermosa, Tabasco, México

*Email: eduardos.lopezh(m.gmai1.com
2EI Colegio de la Frontera Sur, Unidad Villahermosa, Villahermosa, México

3Mundo Sustentable A. C., Tabasco, México

Los saberes son constelaciôn de conocimientos, técnicas y pràcticas, responden a condiciones
ecolégicas, técnicas y culturales de cada geografia y poblaciôn. Las fortalezas de educaciôn para el
desarrollo comunitario, parten de la educaciôn ambiental a partir de sus corrientes critica y
constructivista. Los objetivos tratan de evaluar la situaciôn de los recursos para sistematizar saberes
ambientales y delinear posibles soluciones de sustentabilidad. La metodologia fue de cuatro etapas:
pre campo, campo, post campo y educaciôn para la sustentabilidad. Se hicieron recorridos de campo
y se organizaron grupos de aprendizaje y diâlogo para el rescate de los saberes. Con apoyo de los
grupos de campesinos y familias de Olcuatitân de los sitios naturales y transformados y espacios de
la comunidad se obtuvieron datos sobre sus conocimientos vernâculos, Como resultado los saberes
ambientales obtenidos se refieren a ecosistemas, plantas, animales, prâcticas agricolas, entre otros.
Clasificamos los tipos de vegetaciôn, es decir, sistemas antropizados con vegetaciôn primaria y
secundaria de humedales lefiosos y herbâceos. El conocimiento floristico sumo 52 familias y 97
especies, 90 de ellas son aprovechadas para variados usos y se distribuyen en vegetaciôn, parcelas y
huertos. La fauna sumo 30 especies considerando las de los solares. Se c1asificaron 147 vocablos
chontales de plantas, animales e insectos; 194 vocablos chontales describen saberes ambientales.
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Los problemas relacionados con estos saberes se enmarcan en el desconocimiento de sus propios
conocimientos de biodiversidad, importancia de ecosistemas y deI valor para la ciencia y las
altemativas de sustentabilidad para conservar el patrimonio cultural.
Palabras clave: Chontales, educaci6n ambiental, saberes ambientales, sustentabilidad.

Hacia un proceso de formaciôn cientifica en etnobiologia en México

Mejenes-L6pez, S. M. A. l & R. Mariaca Méndez/"

'Instituto Tecnolôgico de Huejutla, Direcciôn General de Educacion Superior Tecnolôgica, 43000, Huejutla
de Reyes, Hidalgo, México

2Departamento de Gestion de Territorios, El Colegio de La Frontera Sur, Unidad San Cristôbal de las Casas,
CP 29.290 Chiapas, México

*Email: rmariaca@ecosur.mx

Con la experiencia de 10 afios impartiendo etnobiologia en lieenciatura y posgrado, se propone un
proceso id6neo para cientificos etnobiélogos. En México esta disciplina cientifica presenta dos
caracteristicas: Fuertes presiones de la academia versus el trabajo interdisciplinario y una formaci6n
deficiente de biélogos que haeen etnobiologia sin respaldo te6rico ni prâctico de las ciencias
sociales y antropélogos que ignoran la teoria y prâctica de la biologia. En la lieenciatura, debe
enfocarse en la relaci6n Homo (el estudiante) y la naturaleza (10 que usa, donde vive, con 10 que
creee y 10rodea) con los saberes indigenas; que se pueden articular coma aprendizaje, conocimiento
y construcci6n de un trabajo cientifico para obtener su profesi6n, que 10 lleva hasta la presentaci6n
en congresos y su publicaci6n. Se integran experiencias de las ciencias naturales con las sociales
(entrevistas, registros, observaci6n participativa). En la maestria se deben adquirir bases te6rico
metodol6gicas y epistemol6gicas mas s61idas, asi coma soltura en metodologias cualitativas y
cuantitativas; se inicia en el ambiente fisico-biol6gico para entender al ser humano; se continua con
casos de adaptaci6n sociocultural en diferentes tiempos y espacios para pasar al origen y desarrollo
de la agricultura hasta la domesticaci6n animal y vegetal con implicaciones en la agrobiodiversidad
y alimentaci6n. En el doctorado se profundiza en la discusi6n ética y epistemol6gica, en teoria y
métodos de disciplinas raices de la etnobiologia. Una postura nacionalista permitirà tener mayor
impacto en el trabajo comunitario y en solucionar problemas mediante el trabajo etnobiol6gico y de
gesti6n politica y social.
Palabras clave: Ensefianza, etnobiologia, formaci6n cientifica,

La ensefianza de la etnobiologia en Mesoamérica: Caso México

Rodriguez Châvez, J. M. l & R. Monroy'"

'Facultad de Ciencias Universidad Nacional Auténoma de México, Circuito Exterior, Ciudad Universitaria
c.p. 04510 Coyoacân, D. F., México

2Centro de Investigaciones Biolôgicas de la Universidad Autônoma deI Estado de Morelos, Chamilpa Cp
62209, Cuernavaca Morelos, México

*Email: tepolito68@hotmail.com

En el proyecto mesoamericano de la ensefianza de la etnobiologia se explora la marginalidad los
indigenas coma actores en la conservaci6n hist6rica del conocimiento, manejo y uso de los recursos
naturales. Se analiz6 en particular el estado actual de la ensefianza de la etnobiologia en las
universidades pûblicas y las condiciones de pobreza de los grupos indigenas de México que con una
de las mayores tasas de crecimiento urbano deI mundo (2.8% anual), se encuentra en los ûltimos
lugares deI crecimiento econ6mico en Latinoamérica (3.5% de pm). La ensefianza de la
etnobiologia debe aportar una respuesta regional a la pobreza porque sistematiza la relaci6n de la
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sociedad con la alta biodiversidad, es el centro de origen de plantas, ejes para proyectos que mitiguen
la pobreza. Otro indicador etnobiolôgico es el conocimiento tradicional de los sistemas productivos,
plantas, animales y hongos utiles que debe transferirse a través de la ensefianza etnobiolôgica a
escala nacional donde los riesgos son altos de acuerdo con las tasas tropicales de deforestacién a pesar
de la vigencia de la tecnologia del uso multiple de las plantas. El anàlisis de la poblaciôn poseedora
de conocimientos tradicionales, resulte ùtil para ponderar la ensefianza de la etnobiologia. Se
conc1uye que considerar los costos etnobiolôgicos y ambientales de la vulnerabilidad nacional
permite: Planear la ensefianza de la etnobiologia en funcion de la mitigacién del riesgo de la
reproducciôn social y econômica. Planear la ensefianza etnobiolôgica para la mitigaciôn del impacto
de las actividades econômicas sobre la biodiversidad y la cultura.
Palabras clave: Biodiversidad, etnobotànica, pobreza, vulnerabilidad.

Contribuciones de la etnobotânlca aplicada a la conservaciôn biocultural en comunidades
Nasa de Tierradentro (Cauca, Colombia)

Velasco, V. 1* & O. L. Sanabria'

'Pregrado Biologia, Universidad de Caldas, GELA-Colombia, Equipo de investigaci6n Asociaci6n de
Cabildos Indigenas Nasa Çxhâçxha, Cr 3 # 6-23, Pàez-Belalcazar, Colombia

2Universidad del Cauca, GELA-Colombia. Calle 2 # lA-25 Ofic 301 Museo de Historia Natural, Popayàn,
Colombia

*Email:meryvictoria@gmail.com

Se plantean recursos metodolôgicos de la etnobotànica y su contribucién a procesos de
conservaciôn biocultural generados al interior de comunidades Nasa, asentadas en resguardos
ubicados entre 1.800 y 3.500 m. en la zona de bosque alto andino (sub pàramo) de la region de
Tierradentro, (Cauca- Colombia). La investigaciôn se desarrolla en el tul (huerta de pan coger;
chagra); espacio para aprovechamiento exc1usivo familiar y uso cultural particular del territorio. Se
utilizaron métodos de investigaciôn-acciôn-participativa IAP bajo los enfoques etnobotànicos y de
etnoeducaciôn; mediante talleres y asambleas comunitarias se elaboraron cosmogramas,
autodiagnôsticos y cartografia social, se realizaron recorridos por el territorio y colectas
etnobotànicas, participando de rituales, alrededor de la tulpa, fogôn, tul 0 huertas y en mingas.
Como resultados se reportan 220 especies botânicas de uso cultural, representadas por 86 familias y
180 géneros. Se identifican 12 categorias de uso de las cuales sobresalen6l especies en la categoria
alimento, 19 de estas presentan variantes; 45 en la categoria arboles y sombrio; 82 medicinales y 32
omamentales. Se generaron insumos para la producciôn de materiales pedagôgicos, el libro
bilingüe: Fxi'szawe'sx tul "plantas y saberes" y el herbario de la zona de Tierradentro con 200
ejemplares representados por 70 familias y 133 géneros. Las dinàmicas y escenarios reflexivos,
fortalecen la "minga de pensamiento" coma estrategia de conservaciôn biocultural, centrada en
toma al proyecto educativo propio, con énfasis en el territorio, el fortalecimiento de la identidad
cultural y de la lengua madre (nasayuwe).
Palabras clave: Cartografia social, conservaciôn biocultural, cosmogramas, cultura Nasa,
etnoboténica.

MESA REDONDA
ÉTICA, ETNOBIOLOGiA E INVE8TIGACION PARTICIPATIVA

Coordinadora: Dra. Sarah-Lan Mathez-Stiefel (Sarah-lan.Stiefel@cde.unibe.ch)

La etnobiologia ofrece un contexto sustancioso que permite reflexionar y encontrar soluciones a los
asuntos éticos que surgen con la investigacién participativa. Éste es especialmente el casa de
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aquellas investigaciones etnobiolôgicas planteadas en colaboraciôn con comunidades involucrando
los saberes locales 0 tradicionales, 10 cual puede dar lugar al surgimiento de problemas éticos y
juridicos. El Côdigo de Ética de la Sociedad Intemacional de Etnobiologia (ISE) fue desarrollado en
respuesta a estas situaciones (http://ethnobiology.net/code-of-ethicsD. Este Cédigo se basa en una
vision reflexiva respecto a las alianzas de investigaciôn, ofreciendo principios y pràcticas que tienen
por objetivo fomentar una investigaciôn que proporcione beneficios mutuos basada en relaciones
equitativas en todas sus etapas, desde el disefio y la planificaciôn del estudio hasta la
implementaciôn y difusiôn de los resultados. (,De qué manera las orientaciones impartidas por el
Côdigo de Ética ISE se comparan con la experiencia vivida de los etnobiôlogos que realizan
actividadesde investigacién participativa? (,Qué funciona y qué no funciona "en el campo" y qué
propuestas se pueden hacer con respecto a pràcticas éticas de investigaciôn con miras hacia el
futuro? Esta sesiôn iniciarà con una introducciôn a las norrnas éticas vigentes en la investigaciôn
etnobio16gica basadas en el Côdigo de Ética de ISE, seguida por la presentaciôn y discusiôn con el
pûblico de experiencias ilustrativas sobre 10 que significa en la actualidad el llevar a cabo
investigaciôn participativa ética en el campo de la Etnobiologia.

POSTER

Critica al COdigo de Ética de la Sociedad Internacional de Etnobiologia: Observaciones
preliminares

Folguera, G.! & N. Seoane/"

'Grupo de Filosofia de las Ciencias, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Facultad de Filosofia y Letras,
Universidad de Buenos Aires, Intendente Güiraldes 2160, Ciudad Universitaria, Buenos Aires, Argentina

2Ecotono, Universidad Nacional del Comahue, Q1250 (8400), Bariloche, Argentina
*Email: nicosaon80@gmail.com

El objetivo de este trabajo es realizar un anàlisis critico al Cédigo de Ética de la Sociedad
Intemacional de Etnobiologia, con la intenciôn de problematizar el tipo de relaciôn que supone
entre ciencia y ética. En particular, los estudios se.centraràn en los siguientes tépicos: "a la
comunidad etnobiolôgica","Elobjeto de estudiode li etnobiologia", "Aspectos relacionados a la
conservaci6n" y. "Acerca de los prop6sitos".En'una primera instancia, se ha intentado
conceptualizar este documenta en el marco delaspropuestas que se han dado en los ûltimos afios en
el campo de la bioética. Enprincipio, parecen reconocerse elementos cercanos a la propuesta del
especialista italiano Evandro Agazzi. A su vez, pese a que se reconocen las dimensiones sociales
del objeto de estudio, no se realiza una problematizacién de la figura del "especialista" (el
etnobiélogo), reproduciendo ciertos aspectos que pueden encuadrarse en ciertos valores heredados
del neopositivismo. Se observa una invisibilizaciôn del agente investigador, en tanto su identidad no
aparece involucrada en su praxis cientifica.
Palabras clave: Agazzi, bioética, etnobiologia, ISE, neopositivismo.
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1
Estudio preliminar de macromicetes dei radio urbano

de la ciudad de Cochabamba (Bolivia)

Castillo A.*, D. Montec inos, C. Montafio, K. Ustariz, S. Villafàn & E. Fernàndez

Carrera y Departam ento de Biologia, Facul tad de Ciencias y Tecnologia, Universidad Mayor de San Simon ,
Casilla 992, Cochabamba, Boli via
*Email: arianx ellâillUlmai !.com
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Los macromicetes u hongos macrosc6picos constituyen un grupo muy diverso e importante pero
poco estudiado en Bolivia. Si bien existen algunos trabajos, no se cuenta con ninguna publicaci6n
que recopile todo el material. El presente trabajo de investigaci6n tiene el prop6sito de contribuir al
estado de conocimiento de éste grupo de hongos, asi coma presentar una guia ilustrada con los
principales géneros presentes en el radio urbano de la ciudad de Cochabamba. La etapa de campo se
efectu6 durante la época de lluvias entre diciembre 2011-abril 2012, donde se realizaron colectas
generales en recorridos por las âreas verdes de la ciudad coma plazas, plazuelas, jardineras y otros.
Posteriormente se procedi6 al secado de las muestras y organizaci6n segûn protocolos estàndares,
La identificaci6n se realiz6 mediante bibliografia taxon6mica especializada y con la consulta a
especialistas. Se colectaron un total de 102 especimenes, pertenecientes a 30 géneros. En la divisi6n
Ascomycota se identific6 solamente al género Xylaria perteneciente al orden Xylariales y en la
divisi6n Basidiomycota al orden Agaricales que fue el mas abundante con 67 registros, siendo el
género Agaricus el mas caracteristico de la ciudad. Asimismo cada género cuenta con informaci6n
coma la descripci6n morfo16gica detallada, distribuci6n y ecologia. Debido al conocimiento
incompleto de los hongos en Bolivia, resulta preponderante continuar desarrollando este tipo de
estudios que contribuyan a la comprensi6n de la riqueza, diversidad asi coma de los aspectos
eco16gicos.
Palabra claves: Ciudad, Cochabamba, hongos, macrosc6picos.

2
Micoflora preliminar de la localidad de Incachaca (Cochabamba, Bolivia) con énfasis en

especies potencialmente comestibles

Melgarejo, E. l
, 2*, E. A. Morales1,3, M. Sanchez' & D. S. Newman"

'Herbario Criptogâmico, Universidad Catélica Boliviana San Pablo, Av. Gral. Galindo, No. 5381,
Cochabamba, Bolivia

*Email: melgarejoe.e@gmail.com
2Carrera de Biologia, Universidad Mayor de San Simon, Calle Sucre sin, Cochabamba, Bolivia

3patrick Center for Environmental Research, The Academy ofNatural Sciences of Drexel University,
Philadelphia, PA 19103, USA

4San Francisco State University, The Harry D. Theirs Herbarium, Holloway Avenue 1600, San Francisco,
California, CA 94132, USA

Los hongos estàn bien representados en la mayoria de ecosistemas a nivel mundial, en especial en
los tr6picos. Con la finalidad de contribuir al conocimiento taxon6mico de los hongos y de
incorporar informaci6n eco16gica complementaria, se inici6 el inventario de la micoflora de
Incachaca, una localidad yunguefia a 50 km de la ciudad de Cochabamba (Bolivia). Se realizaron
muestreos de campo y revision de la colecci6n del Herbario Criptogàmico de la Universidad
Cat61ica Boliviana, que incluye colectas de 2008, 2009 Y 2012. Se registraron 76 taxa
pertenecientes a 16 géneros y 13 familias, de las cuales Marasmiaceae y Agaricaceae son las mas
representativas con tres géneros cada una; el resta de las familias presentaron uno 0 dos géneros.
Tres de las especies identificadas fueron Suil/us luteus (L.) Roussel (Suillaceae), Auricularia
delicata (Fr.) Henn. (Auriculariaceae) y Xylaria chordiformis Hill ex Schrank (Xylariaceae), las dos
primeras son especies silvestres potencialmente comestibles, con alto valor nutricional y con
importancia econ6mica potencial. S610 tres de las especies registradas (Auricularia delicata,
Lycoperdon sp. e Hymenogloea sp.) de los 76 registros analizados generan carp6foros a 10largo del
aüo, Del total de especies, el sustrato mas frecuente es el lignicola con 53% de los registros y el
terricola con 25%. Esta diversidad preliminar sugiere que muestreos mas rigurosos a nivel espacial
y temporal pueden rendir un nûmero aûn mayor de taxa.
Palabras clave: Bolivia, Hongos, Comestibles, Incachaca, Yungas.
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3
Relevamiento de la micof1ora dei bosque semideciduo chiquitano de Santa Cruz (Bolivia)

Montafio, S.I*, D. Camacho!", 1. Cuba', E. Melgarejo/ & D. Newman"

1Herbario dei Oriente Boliviano, Museo de Historia Natural Noel KempffMercado, Universidad Aut6noma
Gabriel René Moreno, Casilla postal 2489, Santa Cruz, Bolivia

*Email: stcfanitar@hotmai1.com
2Herbario Criptogàrnico, Universidad Cat6lica Boliviana San Pablo, Av. GraJ. Galindo N° 5381,

Cochabamba, Bolivia
3HarryD. Thiers Herbarium, San Francisco State University, 1600 Holloway Avenue San Francisco,

California 94132, USA

Los hongos son un grupo muy diverso de organismos heterotrôficos muy importantes debido al rol
ecolégico que desempefian en los ecosistemas. En Bolivia, la diversidad de hongos se encuentra
pobremente estudiada, existiendo grandes vacios de informaci6n en todas las regiones biogeograficas,
entre las que se incluye la Chiquitania. El presente estudio se realizô en San Sebastian, una estancia
ganadera y Reserva Privada de Patrimonio Natural ubicada en el norte del Departamento de Santa
Cruz, Provincia Nuflo de Chàvez, En abril del 2012 e inicio de la época seca, se realizaron colectas
de hongos empleando el método de transectos oportunisticos, estableciendo tres zonas de muestreo
en lugares hùmedos y representativos encontrados en la Reserva y sus alrededores. Se colecté un
total de 87 especimenes de hongos en estado fértil, en diferentes tipos de sustratos (troncos en
descomposiciôn, suelo, hojarasca, estiércol, insectos). Se encontraron 19 familias y 35 géneros,
siendo la familia mas representativa Poliporaceae (16%), Xylariaceae (10%), Agaricaceae (10%), el
género mas abundante Xylaria (13%), Marasmius (8%) y Pterula (7%). En cuanto al sustrato mas
frecuente fueron lignicola y terricola. Todos los especimenes colectados fueron depositados en el
Rerbario del Oriente Boliviano (USZ) e identificados por especialistas. Rasta ahora solo se
conocian al menos cuatro sitios de colectas de hongos reportados para la Chiquitania,
principalmente para el grupo de Gasteromycetes, por 10 que este trabajo aporta notablemente al
conocimiento de la micoflora boliviana.
Palabras clave: Rongos, Chiquitania, diversidad, San Sebastian

4
Mixobiota de la provincia de Catamarca (Argentina)

Aguero, A.N.!, M. M. Dios! & A. 1. Hladki 2*

'Laboratorio de Micologia, Fundaci6n Miguel Lillo, Miguel Lillo 251, San Miguel de Tucumàn, CP 4000,
Tucumàn, Argentina

*Email: adrianahladki(àlyahoo.com.ar
2Catedra Diversidad Vegetal l, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de
Catamarca. Av. Belgrano 300, San Fernando dei Valle de Catamarca 4700, Catamarca, Argentina

Los Myxomycetes son un grupo de organismos con estructuras similares a las de los hongos
verdaderos, que se alimentan de vegetales en descomposicién 0 bacterias que fagocitan. Son
cosmopolitas aunque la mayor diversidad se presenta en la region Neotropical. La mixobiota de
Catamarca (Argentina) esta escasamente estudiada, contando con 28 registros aportados en una
reciente investigacién (Lado et al. 2011). Nuestro objetivo es contribuir al conocimiento de la
diversidad de Myxomycetes en base a expediciones realizadas en los departamentos de Andalgalà,
Capayàn, La Paz, Paclin, Santa Rosa y Valle Viejo. Las preparaciones y observaciones
microscôpicas se realizaron siguiendo la metodologia adoptada por Digilio (1950). A partir de las
muestras examinadas, se identificaron a Badhamia macrocarpa, B. magna, Comatricha pulchella,
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Craterium leucocephalum, Cribaria vulgaris, Diachea leucopodia, Didymiun iridis, D.
squamulosum, Hemitrichia clavata, H serpula, Metatrichia vesparia, Perichaena depressa, P.
chrysosperma, Physarum leucopus, P. nutans, P. pusillum, P. vernum y Trichia javoginea. Se citan
por primera vez para Catamarca los géneros Comatrichia, Diachea, Hemitrichia, Metatrichia y las
especies Badhamia magna, Cribaria vulgaris; Didymiun iridis, D. squamulosum, Perichaena
chrysosperma, Physarum leucopus, P. nutans, P. vernum y Trichia javoginea. Esta investigaci6n
incrementa a 42 el numero de taxones citados y manifiesta la diversidad de la mixobiota presente en
el ârea de estudio.
Palabras clave: Amoebozoa, Neotr6pico, protista, taxonomia, zonas âridas.

5
Novedades sobre el género Ophiognomonia (Ascomycota) en Tucumàn (Argentina)

Sir, E. B.", A. 1. Hladki'* & A. 1. Romero"

'Laboratorio de Micologia, Fundacion Miguel Lillo, Miguel Lillo 251, San Miguel de Tucumàn (CP 4000),
Tucumàn, Argentina

*Email: adrianahladki@yahoo.com.ar
2Concejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Técnicas, Argentina

3Programa de Hongos que Intervienen en la Degradaciôn Biolôgica; Concejo Nacional de Investigaciones
Cientificas y Técnicas Departamento de Biodiversidad y Biologia Experimental, Facultad de Ciencias Exactas

y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Ciudad Universitaria, Pabellôn II, 4to. Piso, C1428EHA Buenos
Aires, Argentina

La familia Gnomoniaceae (Ascomycota) incluye desde pat6genos muy dafiinos a end6fitos,
generalmente de bosques templados con implicancias ecol6gicas. Ophiognomonia se compone de
30 especies que se hospedan en su mayoria 0 principalmente en hojas de Fagales (Betulaceae,
Fagaceae y Juglandaceae); numerosas especies presentan especificidad con Alnus spp. (Betulaceae),
sin embargo no existen registros sobre A. acuminata. Nuestro objetivo es contribuiral conocimiento
dei género Ophiognomonia presente en hojas de A. acuminata de la provincia de Tucumân
(Argentina). Los ejemplares examinados fueron coleccionados durante exploraciones fûngicas
llevadas a cabo en Tati dei Valle (Tucumân, Argentina). Para las observaciones microsc6picas, los
especimenes fueron rehidratados y para las tinciones se utiliz6 azul de metileno y floxina. Luego
fueron confrontados con las descripciones aportadas por Monod (1983) y Sogonov et al. (2008)
para la identificaci6n taxon6mica. También se realizaron aislamientos a partir de ascomas
rehidratados en acido acético al 0.7% que posteriormente se sembraron en placas de Petri con Agar
Papa-glucosado (APG) (Difco) y se incubaron a temperatura de laboratorio. Se pudieron distinguir
dos taxones de Ophiognomonia, que se diferencian de las demàs especies ya descritas en Alnus spp.
por las dimensiones y relaci6n de largo-ancho de las ascosporas. Los resultados permiten concluir
que A. acuminata hospeda en sus hojas a dos especies de Ophiognomonia que reûnen suficientes
diferencias morfo16gicas coma para proponerlas coma nuevas para la ciencia, constituyendo los
primeros registro del género para este hospedante.
Palabras clave: Alnus acuminata, Betulaceae, Gnomoniaceae.

6
Nuevos registros dei género Hypoxylon (Xylariaceae, Ascomycota) en el noreste de Argentina

Grosso Dalûz, L. 102 & A. 1. Hladki'*

'Laboratorio de Micologia, Fundaciôn Miguel Lillo, Miguel Lillo 251, San Miguel de Tucumân (CP 4000),
Tucumàn, Argentina

*Email: adrianahladki@yahoo.com.ar
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2Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Universidad Nacional de Tucuman, Miguel Lillo
205, San Miguel de Tucumàn CP4000, Tucuman, Argentina

Hypoxy/on (Xylariaceae, Ascomycota) es un género complejo con 112-130 especies en mas de
1.125 epitetos especificos. Las especies hipoxiloides se diversifican mayonnente en los tr6picos y
subtr6picos, algunas crecen en madera muerta de un hospedante especifico mientras que otras sobre
un amplio rango de sustratos; se incluyen entre end6fitos, pat6genos y sapr6fitos con una bateria
enzimatica, produciendo pudrici6n blanca en la madera. Este estudio fue realizado en el noreste de
Argentina (NEA). El objetivo es contribuir al conocimiento de la diversidad de especies de
Hypoxy/on presentes en el NEA en base a expediciones realizadas en el Parque Nacional Iguazù
(Misiones). Para las observaciones microsc6picas, los especimenes fueron montados en OHK al
10%; para las tinciones se emple6 Melzer y Floxina. Se consultaron las claves dicot6micas por Ju &
Rogers (1996) y Hladki & Romero (2009), logrando identificar tres especies: Hypoxy/on cf.
anthochroum presenta superficie negruzca, sin grànulos subestromàticos, pigmentos castafios
claros, ascosporasl2-15 x 4-7 um, surco genninativo recto, perisporio levemente omamentado;
Hypoxy/on fendleri superficie vinàcea, grànulos y pigmentos anaranjados, ascosporas 10-12 x 4-5
um, surco recto, perisporio liso; Hypoxy/on lenormandii superficie castafia-grisacea, sin granulos,
pigmentos castafios, ascosporas 10-14 x 5-6 um, surco recto, perisporio con omamentaciones
inconspicuas.Se citan por primera vez para el NEA a H cf. anthochroum e H lenormandii,
anterionnente registrados en Jujuy, Salta y Tucumân. Hypoxy/on fendleri es una especie de
distribuci6n pantropical que se reconoce por primera vez para el Cono Sur. Estos resultados
preliminares incrementan el numero de taxones citados para el àrea de estudio.
Palabras clave: Argentina, Ascomycota, Hypoxy/on, Xylariaceae

7
Las briofitas de Bolivia en la base de datos de Tropicos

Churchill, S.I,2*, C. Aldana'' ', E. Calzadilla'<, S. Carrefio", Y. Inturias' & 1. Linneo'r '

lMuseo de Historia Natural Noel Kempff Mercado, Av. Irala 565, Casilla No. 2489, Santa Cruz, Bolivia.
2Missouri Botanical Garden, St. Louis, MO, 63166-0299 USA

*Email: stevechurchi183@hotmail.com
3Herbario Nacional de Bolivia, Casilla 10077 - Correo Central, La Paz, Bolivia

Hasta el 2001 la base de datos Tropicos del Jardin Botânico de Missouri tenia registrados
aproximadamente 1.100 especimenes de briofitas para Bolivia. El objetivo de este trabajo es contar
con informaci6n que pennita evaluar y analizar el estado actual de las briofitas; para 10 cual se
manej6 la base de datos de Tr6picos a través de la bûsqueda avanzada. En los ùltimos afios los
registros se han incrementado con el proyecto "Briofitas de Bolivia", aportando con 19.670
colecciones, haciendo un total de 20.770 especimenes, repartidos en 3.742 hepàticas (incluyendo
antoceros) y 17.028 musgos. El numero de especimenes registrados por departamento es: La Paz
7.886 (1.292 hepéticas/ô.Sv-t musgos), Santa Cruz 5.000 (1.132/3.868), Cochabamba 3.084
(646/2.438), Chuquisaca 1.989 (234/1.755), Tarija 1.322 (223/1.099), Beni 528 (138/390), Potosi
322 (7/315), Pando 290 (67/223) y Oruro 247 (0/247). Los especimenes se encuentran distribuidos
de la siguiente manera en los herbarios del pais: USZ (Santa Cruz) 10.827, LPB (La Paz) 10.229,
HSB (Sucre) 2.972, BOLV (Cochabamba) 1.536 y en MO (St. Louis) 16.424. Los colectores que
aportaron con mas de quinientas colecciones son: Lewis 5.617, Churchill 4.397, Fuentes 2.091,
Linneo 1.850, Lozano 1.315, Inturias 508 y Aldana 501. En total 41 botànicos bolivianos aportaron
con 9.049 colecciones. Con estos fundamentos mostramos el incremento de las colectas, ademàs
que la continuaci6n del proyecto con sus nuevas exploraciones y la actualizaci6n de esta base de
datos fàcilmente accesible seguiran aportando al conocimiento de la brioflora del pais.
Palabras clave: Base de datos, Bolivia, Briofitas, Tropicos.
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Resultados preliminares de documentaci6n de la familia Anthocerotaceae (Briofitos) de

Bolivia

Cykowska, B. 1 & F. Mogro"

'Instituto de Botânica, Academia de Ciencias de Polonia, Lubicz 46, PI-31-512, Krak6w, Polonia
2Herbario Nacional de Bolivia, Universidad Mayor de San Andrés, Casilla 10077 - Correo Central, La Paz,

Bolivia
*Email: favimogro@hotmail.com

Representantes de la familia Anthocerotaceae tienen vida efimera, existiendo solo en habitats muy
hûmedos, condicién que limita su reproduccién; encontrândose a menudo en estado estéril,
situacién que dificulta 0 imposibilitada su identificaciôn. La familia Anthocerotaceae es poco
conocida y estudiada en la toda zona tropical de América Latina. El objetivo de la investigacion fue
la elaboraciôn de un listado actual de esta familia de briofitos de Bolivia y su distribuci6n.
Utilizando una base de datos histôricas y colectando en àreas protegidas (Manuripi-Heath: Reserva
Nacional de Vida Silvestre Amazénica, Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquia:, Parque
Nacional y Àrea Natural de Manejo Integrado Carrasco,: Parque Nacional y Àrea Natural de
Manejo Integrado Cotapata) y sitios de interés en diversas ecoregiones de Bolivia. Resultados
preliminares se cuenta con siete especies nuevas para Bolivia de cuales tres son muy raras para toda
América Latina (Phaeomegacers fimbriatus, P. squamuliger y Phaeoceros carolinianusï. En este
momento flora de la familia Anthocerotaeae en Bolivia tiene Il especies de 5 géneros, que
representa 42% de la flora total perteneciente a este grupo en América Latina.
Palabras clave: Anthocerotaceae, àreas protegidas, Bolivia, briofitos

9
Estudio preliminar de musgos cerca de las cavernas Tres Cerros y Santa Caverna en Vallemi

(Concepci6n, Paraguay)

Cafiiza, B.*, S. Insfrân, B. Olmedo & S. Pâez

Departamento de Biologia, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Asunci6n,
C.C. 1039, San Lorenzo, Paraguay

*Email: bemardo-caniza@hotmail.com

Los musgos constituyen un grupo generalmente desconocido, se encuentran dentro de la Clase
Bryopsida, caracteristicos en su mayoria de zonas hûmedas templadas y neotropicales. En el
Paraguay, las cavernas de Val1emi son lugares importantes para la conservacién debido a los
recientes hal1azgos de restos fésiles, por 10 cual la Federacién Paraguaya de Espeleologia
actualmente realiza tràmites para que estas posean una categoria de proteccién. Esta investigacién
es de vital importancia para la contribuciôn al conocimiento de musgos en el sitio de estudio ya que
podrian encontrarse especies relevantes para este tipo de habitat. Se procedié a la colecta dei
material cientifico que consistié en la extraccién de los especimenes con el sustrato y se los colocé
en sobres de papel madera. Se registré en total cinco especies: Hyophila involuta en el exterior de la
Santa Caverna y caverna Tres Cerros, ocupando coma sustrato rocas calcàreas; en las zonas
periféricas de la Santa Caverna, Helicodontium capillare y Fabronia ciliaris var. po/ycarpa, ambos
encontràndose sobre roca calcârea; Erpodium glaziovii y E. beccarii (ùnico que presentaba
esporofito), son epifitas, encontràndose ambas en las cercanias de la entrada a la Santa Caverna.
Este trabajo no representa nuevos registros para el pais, segûn un checklist actualizado sobre
musgos dei Paraguay por ü'Shea & Priee (2008) para la Tropical Bryology. La presente
investigacién ha contribuido a aumentar el conocimiento de las especies de musgos en el Paraguay
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debido a escasas investigaciones publicadas acerca de las mismas, 10 que hace necesario realizar
mas inventarios briolôgicos,
Palabras clave: Cavernas, Musgos, Paraguay, Vallemi.

10
La familia Potamogetonaceae Bercht. & J. Presl en Bolivia: Distribucién, riqueza, ecologia y

estado de conservacién

Delgado, D.*, 1. Cuba & N. De la Barra

Unidad de Limnologia y Recursos Acuàticos (ULRA), Universidad Mayor de San Simon, Casilla 992 
Correo Central, Cochabamba, Bolivia

*Email:ddaniela.bio@gmail.com

La farnilia Potamogetonaceae incluye tres géneros que se desarrollan en diversos ambientes
acuàticos de Bolivia, desde 100 hasta 4.300 m de altitud; forman comunidades de hidrôfitas
sumergidas en lagunas, bofedales y rios, su rol ecolôgico es fundamental para el buen
funcionarniento de estos ecosistemas. Se realizaron inventarios fitosociolôgicos en distintos
ambientes acuàticos de los departamentos de Oruro, Potosi y Cochabamba; adicionalmente se
sistematizé toda la informacion dispersa existente en publicaciones cientificas, registras en
herbarios de Bolivia, bases de datos de herbarios dei exterior disponibles en internet. Mediante un
analisis SIG de la informacién generada y sistematizada, se precisa su ecologia, distribuciôn y
zonas con mayor riqueza de especies. El estado de conservacién se evaluô siguiendo los criterios de
IUCN version 3.1 (2001). Como resultado, se compilé una base de datos con 150 registros
georeferenciados para cuatro especies del género Potamogeton, tres de Stuckenia y dos de
Zannichellia. Todas ellas se distribuyen en las provincias biogeogràficas: Puna mesofitica, puna
xerofitica, boliviano-tucumana, Beni, Cerrado, Chaco y Pantanal. El mapeo mostré claramente al
piso ecolôgico altoandino coma zona con mayor riqueza de especies. Todas se han categorizado
desde Vulnerables (VU) a En Peligra (EN), se describen las amenazas actuales y se plantean
recomendaciones para su conservaciôn in situ. En Bolivia esta familia presenta el mayor numero de
especies en la region andina, en bioclimas pluviestacionales y xéricos, en aguas mineralizadas a
hipermineralizadas. Todas las especies tienen categoria de amenaza, las cuales a su vez reflejan el
estado de conservaciôn de los ecosistemas acuàticos.
Palabras clave: Bolivia, conservaciôn, diversidad, ecologia, Potamogetonaceae.

11
La familia Poaceae de la ciudadela universitaria en Oruro (Bolivia)

Ch H I , 2* LE' 1 M L 1,2 B Mdl, 2 R MIl, 2 G R 1,2 & L T . 1oque, . ,. spmoza, . una , . en oza , . ara es , . oque . orrlco

'Herbario Regional Andino de Oruro ORU, Ciudadela Universitaria Oruro zona sud, Av. DN carretera Pisiga
SIN Ciudadela Universitaria Oruro Zona sud, Oruro,Bolivia

Oruro, Bolivia
2Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinarias, Departamento de Fitotecnia, Universidad Técnica de Oruro,

Oruro, Bolivia
*Email: pollo-hipo(iiJ.hotmail.com

La familia Poaceae es uno de los componentes floristicos con mayor riqueza de la zona; sin
embargo no existen registros de estudios en la ciudadela universitaria de Oruro (Bolivia) que se
encuentra a una altitud promedio de 3.713 m, àrea dependiente de la Universidad Técnica de Oruro
al sud de la ciudad. La investigaciôn fue realizada par voluntarios del Herbario Regional Andino de
Oruro (ORU) para identificar las especies presentes, deterrninar los géneros con mayor numero de
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especies e incrementar las colecciones deI ORD. Se realizaron colectas generales con tres
duplicados en los meses de abril y maya de 2012; para la identificaciôn se utilizaron claves
taxonômicas y por comparaciôn. Se identificaron 25 especies en 16 géneros; siendo Nassella el
género que presentô el mayor numero de especies (6), seguido de Aristida y Eragrostis con cuatro y
con dos, Hordeum y Brachypodium. El numero de colectas fue de 27, depositadas en el herbario
ORU y para intercambio con otros herbarios. Se registraron 19 géneros para el departamento de
Oruro, de los cuales seis se encontraron en el estudio y no estàn registrados para nuestra region.
Palabras clave: Ciudadela universitaria, Oruro, Poaceae, riqueza.

12
Primer registro de Tillandsia sphaerocephala var. tarijensis (Bromeliaceae) en Argentina

Bulacio, E.* & H. Ayarde

Fundaci6n Miguel Lillo, Miguel Lillo 251, 4000, San Miguel de Tucumân, Tucumân, Argentina
*Email: evabulacioCmyahoo.com.ar

Las montafias hûmedas deI sur de Bolivia y deI noroeste de Argentina constituyen una gran unidad
ecolôgica, biolôgica y cultural de mas de 1.000 km de extension latitudinal. En cuanto a 10
biolôgico ello se pone de manifiesto por las numerosas especies de plantas que comparten. Este es
el casa de Tillandsia sphaerocephala Baker var. tarijensis Ehlers & L. Hrom., descrita para el
sector norte deI departamento Tarija (Bolivia) y que en esta presentacion se reporta para las Sierras
de Calilegua (Jujuy, Argentina), constituyendo esta cita una extension de su àrea de distribuciôn y
una novedad para la flora de Argentina. Hasta el presente en Argentina ha sido encontrada solo en
una localidad de las mencionadas sierras, aunque es probable que su distribuciôn sea mas extendida
ya que el ambiente que habita ha sido poco explorado debido a su inaccesibilidad. Esta variedad es
saxicola y creee forrnando colonias sobre paredones rocosos, por encima deI bosque montano, entre
los 2.600-2.700 m. Se presenta una detallada descripciôn, una clave para diferenciarla de las
especies mas prôximas (T. sphaerocephala Baker var. sphaerocephala y T. schreiteri Lillo & A.
Cast.) e imàgenes fotogràficas de la entidad y dei ambiente que habita.
Palabras clave: Tillandsia sphaerocephala var. tarijensis, Sierras de Calilegua, Argentina

13
La Camilla Moraceae en la Region Madidi (La Paz, Bolivia) y su representacién en ecoregiones

Calvi, P. 1*, Loza, 1. 1
,2 & P.M. Jergenserr'

1Herbario Nacional de Bolivia, Instituto de Ecologia, Universidad Mayor de San Andrés, Casilla 10077 
Correo Central, La Paz, Bolivia
*Email: priscy329@gmail.com

2Missouri Botanical Garden, PO Box 299, St. Louis, MO 63166, USA

Moraceae es una familia de distribuciôn cosmopolita y predomina en el Neotrôpico; en Bolivia se
encuentra desde la selva amazônica hasta las ceja de monte. En la Region Madidi presenta 13
géneros y 43 especies muchas de interés medicinal, ornamental y econômico. La presente
investigaciôn analiza la diversidad de la familia Moraceae dentro La Region Madidi (PN-ANMI
Madidi, RBTI- Pilon Lajas, ANMI Apolobamba y alrededores) y de alguna manera dar una linea
base para la conservaciôn y manejo de esta familia. Para esta analizamos individuos con DAP ~ 2.5
en 185 parcelas temporales de muestreo (200-3.000 m), localizadas en diferentes ecoregiones
(Bosques amazônicos subandinos, bosques montanos (Yungas), bosques secos interandinos y
sabanas antrôpicas), Se realizé una ANOVA para analizar si la diversidad, riqueza y abundancia era
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diferente entre las ecoregiones y cuàl de ellas podria tener una prioridad mayor de conservaciôn,
Los bosques montanos (Yungas) presentan mayor diversidad y riqueza de especies 12.1 y 33,
respectivamente), seguida de los bosques secos interandinos (9.85 y 23) Y bosques amazônicos
subandinos (8.92 y 29); la ecoregién con menor diversidad fueron las sabanas antrépicas (4.16 Y
12). Se encontrô un 50% de especies comunes entre todas las ecoregiones. Ficus banosensis C.c.
Berg se encuentra solo en los bosques amazénicos subandinos y es un nuevo registro para Bolivia y
F. citrifolia solo en los bosques montanos (Yungas). La Region Madidi es sin duda una de las
regiones con mayor riqueza y diversidad en Moraceae, principalmente en los bosques montanos
(Yungas).
Palabras clave: Ecoregiones, Madidi, Moraceae, riqueza.

14
Especie nueva de Inga (Mimosoideae) de los bosques de Yungas de La Paz (Bolivia)

Aparicio, c. 1
,2* , A. F. Fuentes'r' & C. Maldonado'

'Herbario Nacional de Bolivia, Instituto de Ecologia, Universidad Mayor de San Andrés, Casilla 10077 
Correo Central, La Paz, Bolivia

*Emai1: clauaparicioch07@yahoo.com
2Missouri Botanical Garden, P.O. Box 299, St. Louis, Missouri 63166-0299, USA

En el presente trabajo se describe una especie nueva resultante de la revision de colecciones para un
estudio taxonomico en curso de las secciones Inga, Tetragonae y Complanatae dei género Inga
(Mimosoideae) en Bolivia. Los especimenes correspondientes a esta especie nueva (16) no pudieron
ser identificados mediante el uso de claves taxonômicas dei tratamiento global dei género;
adicionalmente también se consultaron especimenes tipo en varios herbarios accesibles via internet.
Se evaluaron tanto caracteres vegetativos coma reproductivos. Inga sp. nov. pertenece a la seccién
Complanatae y se asemeja a Ingafendleriana Benth., de la que difiere principalmente por tener 5
6(7) pares de foliolos (vs. 3-4) y flores mas pequefias (corola de 0.6-0.9 vs. 1.0-1.8 cm de largo);
difiere ademàs de otra especie no descrita dentro de la misma seccién por la forma de los foliolos
(eliptica-Ianceolada vs. eliptica), el numero de foliolos (5-6(7) vs. 3-5 pares), el largo dei càliz (0.1
vs. 0.4 cm); ademàs de que se encuentran en rangos altitudinales diferentes (entre 2.000-2.700 m de
altitud para la otra especie). La especie nueva se restringe a los bosques basimontanos de Yungas
dei departamento de La Paz (Bolivia), entre 1.350-1.650 fi. La evaluacion de su estado de
conservaciôn indica que se encuentra en la categoria de vulnerable VU BI abi (i, ii). El anàlisis de
los especimenes disponibles permite la descripciôn de Inga sp. nov. de los bosques montanos de
Yungas de La Paz.
Palabras clave: Bolivia, Complanatae, especie nueva, Inga.

15
Croizatia, un género de Phyllanthaceae registrado por primera vez para Bolivia

Cayo la, L.* & A. Fuentes

Herbario Nacional de Bolivia, Instituto de Ecologia, Universidad Mayor de San Andrés, Casilla 10077
Correo Central, La Paz, Bo1ivia

*Email: lcayola@yahoo.com

Croizatia Steyerrnark es un género de Phyllanthaceae, endémico de América y que se registra por
primera vez para Bolivia en la Region Madidi. Fue descrito por Steyerrnark a partir de Croizatia
neotropica Steyerm., consta de cinco especies de arbustos y arboles pequefios, dioicos, distribuidos
en bosques de pie de monte hasta bosques nublados de Centro América y el norte de Sud América.
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En Bolivia, los primeros especimenes pertenecientes a este género han sido coleccionados por el
Proyecto Inventario Floristico de la Region Madidi en los bosques montanos hûmedos al sudoeste
del Parque Nacional Madidi. El objetivo del trabajo es documentar la flora existente en la region,
usando diferentes métodos de inventario de la vegetacién y métodos tradicionales y modemos de
identificaciôn de material botànico. Se coleccionaron siete especimenes identificados coma
Croizatia sp., los cuales presentan similitudes con la especie Croizatia brevipetiolata (Secco) DOIT
registrada en Venezuela. Las diferencias que encontramos entre ellas se presentan en el largo de los
estamentos (1.5-2 mm vs. 3 mm), anteras (0.5-1 mm vs 1.5-2 mm) y pistilodio (ca. 2 mm vs. 4-5
mm de las flores masculinas), dimensiones de sépalos en flores femeninas (2.5-7 mm x 2.5-3 mm
vs. 8-10 mm x 3-5 mm), tamafio de semillas (8 x 5 mm vs. 10 x 6-8 mm), numero de flores
femeninas por axila (8 vs. 2-3) y numero de nervios secundarios de las hojas (10-12 vs. 8-9 nervios
por lado), por 10 cual consideramos que tenemos una probable especie nueva para la ciencia.
Palabras clave: Bolivia, Croizatia, Phyllanthaceae

16
Avances en el estudio de hibridacién en Weinmannia L. (Cunoniaceae) para Bolivia

Miranda, T. & A. F. Fuentes*

Herbario Nacional de Bolivia, Instituto de Ecologia, Universidad Mayor de San Andrés & Missouri Botanical
Garden, Casilla 10077 - Correo Central, La Paz, Bolivia

*Email: alfrefuentes(Q).gmail.com

Weinmannia (Cunoniaceae) es un género representativo de los bosques nublados andinos con
problemas taxonômicos relacionados a la gran plasticidad fenotipica de sus especies. La presencia
de hibridos, basada en especimenes con caracteristicas morfolôgicas intennedias entre dos especies,
ha sido sugerida por diferentes autores, sin embargo hasta la fecha no se han propuesto nombres
para designarlos ni se plantearon evidencias que soporten su origen hibrido. En la presente
contribucién y mediante el estudio macromorfolôgico, micromorfolôgico y corolôgico de
especimenes bolivianos de Weinmannia, se sefiala la existencia de al menos siete diferentes
nototaxones. Se presenta la evidencia de estos hibridos asi coma sus posibles especies parentales.
Basado en estos resultados, la revision de tipos y descripciones de las especies neotropicales,
existirian al menos ocho especies de probable origen hibrido. Ademàs se proponen dos cambios
nomenclaturales: W x auriculata D. Don y W. x heterophylla Ruiz & Pav. Se restablece el binomen
W nebularum Diels, sinonimizado bajo W auriculata, para nombrar a los especimenes con hojas
simples en su totalidad y se sinonimiza a W bangii Rusby bajo este nombre. Por otra parte se aclara
la identidad de los especimenes que previamente fueron asignados en Bolivia coma W
heterophylla.
Palabras clave: Bolivia, Cunoniaceae, hibridaciôn, Weinmannia.
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Inventario preliminar de géneros de la familia Cactaceae de la comunidad de Bella Vista

(Oruro, Bolivia)

Espinoza, L.

Herbario Regional Andino de Oruro ORU, Universidad Técnica de Oruro, Av. DN carretera Pisiga SIN
Ciudadela Universitaria Oruro Zona sud, Oruro, Bolivia

Email: lia.e.g@hotmail.com
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Cuando se observa el paisaje de Oruro (oeste de Bolivia) a simple vista se distinguen las Cactaceae,
familia vistosa y de muchos casos de gran porte, que es un componente importante de la flora de
regi6n; pero se tienen pocos estudios. Este estudio fue realizado en la comunidad de Bella Vista
(Provincia Carangas, Oruro) a una altitud promedio de 3.740 m. La investigaci6n forma parte de un
estudio de la flora de esta comunidad que pretende determinar los géneros de la familia Cactaceae,
conocer las caracteristicas de cada género e incrementar el numero de colecciones de esta familia en
el Herbario Regional Andino de Oruro (ORU). Se colectaron cactàceas en planicie y serrania en
época hûmeda (mes de febrero) en un gradiente de altitud que va desde 3.742-4.000 m y la
identificaci6n se realiz6 con c1aves taxon6micas y por comparaci6n. Se encontraron cuatro géneros,
Opuntia con cinco especies, Echinopsis y Lovibia con dos y con una especie para Trichocereus; el
numero de colectas fue de Il las cuales formaràn parte de la colecci6n de cactàceas del herbario
ORU. Para Bolivia se tienen registrados 30 géneros y para Oruro siete, de los cuales cuatro géneros
abarcan mas dei 50% en las diferentes provincias de este departamento.
Palabras clave: Bella Vista, Cactaceae, Oruro, planicie, serrania.
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Nueva especie de Oxypetalum, Apocynaceae (Asclepladeideae) de Bolivia y una clave para el

clado de O. erianthum

Farinaccio, M.A1* & R. Mello-Silva2

'Biologia Vegetal, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, caixa postal 549, 79070-900, Campo
Grande, Brasil

*Email: mafarinaccio@hotmail.com
2Departamento de Botânica, Universidade de Sâo Paulo, Rua do Matâo, 277, 05508-090, Sâo Paulo, Brasil

Oxypetalum R. Br. (Asc1epiadoideae, Apocynaceae) es un género neotropical que inc1uye unas 120
especies distribuidas principalmente en Brasil y Argentina. La mayoria de ellas tiene areas de
distribuci6n mas 0 menos restringidas. Habitan preferentemente en sabanas, pastizales y bordes de
selva. Las especies dei género se reconocen por una combinaci6n de varios caracteres, aunque no
siempre estàn todos presentes simultàneamente, Entre ellos se inc1uyen las flores vistosas, el
ginostegio terminado en un rostro con aspecto de estigma, y las caudiculas de los polinarios en
posici6n horizontal y usualmente provistas de dientes laterales. Con objetivo de verificar la
monofilia de Oxypetalum, inc1uye 49 especies de Oxypetalum, inc1uso una especie indeterminada
recogidas en Bolivia. Por 10 tanto, se representa a la mayoria de la diversidad morfo16gica, asi coma
las especies de colocaci6n de subgenérico intermedia 0 dudoso. Siete accesiones que representan
cuatro géneros distintos de Oxypetalinae también fueron inc1uidos. Para estos anàlisis se secuenci6
trnC-ycf6b y trnH-psbA espaciadores intergénicas mas espaciador transcrito interno nrITS. El
resultado de este estudio demuestra que en Bolivia, Oxypetalum esta representado por 25 especies,
siete de ellas exc1usivas y que la nueva especie forma un pequefio c1ado junto con 0. erianthum
Decne., 0. brachystemma Malme, 0. dactylostelma Goyder, 0. dombeyanum Decne., 0. molle
Hook. & Arn. Y0. fuscum Goyder & Fontella. Oxypetalum sp nov se es ilustrada y comparada con
las especies mas afines, y se provee una c1avepara todas las especies del c1adode 0. erianthum.
Palabras clave: Asc1epiadaceae, biodiversidad, Oxypetalinae, 0. erianthum, taxonomia.

19
Riqueza de Mimosoideae (Leguminosae) en el Chaco brasileiio

Souza-Lima E.S. & A.L.B. Sartori*
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Grosso do Sul, CEP 79070-900, Campo Grande, Brasil
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El Chaco esta constituido mayonnente por àreas de bosque seco, comprendiendo Argentina,
Paraguay, Bolivia y Brasil. El municipio de Porto Murtinho (Matto Grosso dei Sul) es el ùnico con
verdadera vegetaci6n de Chaco en Brasil. Este estudio pretendi6 registrar la riqueza de
Mimosoideae (Leguminosae) presente en el Chaco brasilefio, relacionar la riqueza de las respectivas
tribus y proporcionar datos dei hàbito de crecimiento y ambientes preferenciales de sus taxones. Las
colectas fueron realizadas en remanentes boscosos y de sabana dei Chaco. Fueron registradas 39
especies pertenecientes a tres tribus: Mimoseae con 27, seguida de Ingeae con 10 y Acacieae con 2.
Mimosa fue el género mas representativo (con 10 especies). Los representantes de Mimosoideae
variaron en relaci6n al habite, desde hierbas efimeras (6), subarbustos (9), arbustos (7) y àrboles
(17). Mimosa estuvo presente en bosques y sabanas dei Chaco y en ambientes de transici6n hacia el
Cerrado. Dentro de las Leguminosae, Mimosoideae es la subfamilia mas representativa para el
Chaco brasilefio. Géneros como Mimosa con alta riqueza en el Chaco son conocidos indicadores de
las zonas secas.
Palabras clave: Chaco, Fabaceae, Mimosoideae, riqueza, sabana.
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Sistematizaci6n de los datos de 10 afios dei Proyecto Madidi (Bolivia)

Cornejo-Mejia, MY*, P. Jergenserr', A. Fuentes'<, L. Cayola'<, T. Miranda':", A. Antezana'< & 1.
Loza1,2

'Herbario Nacional de Bolivia, Instituto de Ecologia, Universidad Mayor de San Andrés, Casilla 10077
Correo Central, La Paz, Bolivia

2 Missouri Botanical Garden, St. Louis, MO, 63166-0299, USA
*Email: m.comejomejia@gmail.com

La falta de herramientas para el manejo de infonnaci6n floristica y vegetaci6n es una limitante al
momento de analizarla. Nuestro objetivo desarrollar una base de datos eficiente para manejar
adecuadamente la infonnaci6n botànica generada por el Proyecto Inventario Floristico de la Regi6n
Madidi (Bolivia). En diez afios de trabajo se han obtenido datos cualitativos y cuantitativos de 50
parcelas permanentes (1 ha), 442 parcelas temporales (0,1 ha) y 45.842 colecciones. Estos datos
estân incorporados a la platafonna de Tropicos® dei Jardin Botânico de Missouri, en dos tipos de
bases. La primera incluye el registro de 206.000 individuos de parce las, representando a 1.700
especies lefiosas, la identificaci6n taxon6mica, ubicaci6n geogrâfica, datos dasométricos y datos de
16 variables edàficas. La segunda contiene la infonnaci6n de todas las colectas que constituyen
8.526 especies de Tracheophyta y Bryophyta registradas hasta ahora. Se caracteriza porque ambas
bases estàn enlazadas, 10 que facilita la continua actualizaci6n de las identificaciones y puede ser
exportada en formatos compatibles con Access y Excel. Con esta infonnaci6n se ha elaborado el
catâlogo de plantas de la Regi6n Madidi y se esta desarrollando una clave interactiva que hasta la
fecha incluye la totalidad de familias (391) Y 400 géneros de Spennatophyta de la regi6n. Esta clave
permite incorporar las caracteristicas dei espécimen a ser identificado y en funci6n a estos
parâmetros provee las posibles familias y/a géneros. Este tipo de platafonnas electr6nicas facilita el
manejo de grandes cantidades de datos permitiendo su diseminaci6n y uso 6ptimo en diferentes
campos.
Palabras clave: Base de datos, Proyecto Madidi, sistematizaci6n.
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Inferencia de la riqueza floristica basada en estimadores no-paramétricos en dos sitios de

bosques montanos de Apolobamba (Bolivia)

Antezana, A.* & N. Chapi

IHerbario Nacional de Bolivia, Instituto de Ecologia, Universidad Mayor de San Andrés, Casilla 10077
Correo Central, La Paz, Bolivia

2Missouri Botanical Garden, St. Louis, MO 63166-0299, USA
*Email: pa.antezana@gmail.com

El objetivo del presente estudio fue inferir la riqueza de especies a través del uso de estimadores no
paramétricos en dos sitios de bosques montanos (Wayrapata y Paujeyuyo) de Apolobamba
(Bolivia). Se instalé un total de 10 parcelas de 0.1 ha (10 x100 m) (5 por localidad), donde se
midieron todos los tallos con diâmetro a altura pecho (DAP) 2: 2.5 cm. Se registraron 4.082
individuos (3.066 ârboles, 237 helechos arbôreos, 12 hemiepifitos, 293 lianas y 474 palmas),
distribuidos en 346 especies, 170 géneros y 71 familias. La inferencia de diversidad en ambas
localidades, partiô inicialmente de un anàlisis de agrupamiento (Cluster) del total de especies, 10
cual permitiô diferenciar dos grupos de vegetacién: bosques montanos superiores y bosques
montanos inferiores, a los que posteriormente se aplicaron ocho estimadores no-paramétricos (ACE,
ICE, Chao l-bc, Chao 2-bc, Jackknife l, Jackknife 2, Michaelis-Menten y Bootstrap), usando el
programa EstimateS v8.0 y SPADE (Species Prediction and Diversity Estimation). Cada estimador
se evaluô en funcién a su sesgo y exactitud, para 10 cual se realizé Ulla simulaciôn de muestras
aleatorias (remuestreo) del total de especies encontradas. Como resultado se registré Bootstrap
coma mejor estimador de especies, con menos sesgo (0.168%) y mayor exactitud (0.028%),
seguidos de ACE con sesgo de 0.339% y exactitud de 0.115% y Chao l-bc con sesgo de 0.361% Y
exactitud de 0.131%; contrariamente los estimadores Jackknife 2 e ICE fueron los que
sobreestimaron la riqueza, presentando mayor sesgo, llegando inclusive casi a duplicar el total de
especies registradas.
Palabras clave: Bosques montanos, diversidad f1oristica, estimadores no-paramétricos.
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Influencia de factores fisicos sobre la estructura comunitaria dei bosque montano hûmedo en

Fuertecillo (Parque Nacional Madidi, La Paz, Bolivia)

Villegas, R.1
,2*

'Herbario Nacional de Bolivia, Instituto de Ecologia, Universidad Mayor de San Andrés, Casilla 10077
Correo central, La Paz-Bolivia

2Missouri Botanical Garden, St.Louis, MO, 63166-0299, USA
*Email: villegasrich@yahoo.com

Los bosques montanos neotropicales mantienen Ulla alta diversidad gracias a su heterogeneidad
espacial y factores fisicos, constituyendo oportunidades de nichos para las comunidades vegetales.
El objetivo del trabajo es evaluar las inf1uencias de los factores fisicos seleccionados en la
diversidad y composicién floristica del bosque yunguefio montano pluvial hûmedo (1.600-2.200 m)
en la localidad de Fuertecillo-Madidi. Se usé datos proporcionados por el proyecto "Inventario
floristico de la region del Madidi", de individuos con DAP2:2.5 cm en 14 parcelas temporales (20 x
50 m), considerando ocho factores fisicos (altitud, pH, nitrégeno total, carbon organico, materia
orgânica, textura, pendiente y exposiciôn). Los anàlisis preliminares fueron realizados por métodos
de ordenaciôn multivariada a través de indices de diversidad, considerando evaluaciones de
composiciôn floristica. En total se registraron 5.540 individuos de plantas lefiosas de 73 familias,
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157 géneros y 384 especies, de las cuales el 92.2% son especies arbôreas, 2.6% helechos arbôreos,
0.2% hemiepifitas, 3.5% lianas y 1.6% palmeras. A través de ordenaciones DCA (anâlisis de
correspondencia rectificado) e indices de similitud, se identificaron cuatro grupos con diferencias
significativas (À=0.8). Siendo Beilschmiedia tovarensis, Protium aff. montanum, Graffenrieda
emarginata e Ilex hippocrateoides las especies con mayor importancia ecolégica. Las ordenaciones
por CCA (anàlisis de correspondencia canônico) muestran influencias con factores fisicos coma:
textura (À=0.6), altitud (À=0.75) y pH (À=0.68) a nivel de comunidad. Esto sugiere que existen
tendencias marcadas de factores ambientales que influyen a la vegetaciôn en la comunidad, pero
aûn no se puede aseverar que factores afectan mas a esta localidad Fuertecillo.
Palabras clave: estructura comunitaria, factores fisicos, anàlisis multivariado.
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Nuevos registros de especies de ârboles para la flora de Bolivia

Huamantupa, JI, M. Vega2*, A Monteagudo, L. Arroyo", G. A Parada2 & A Araujo-Murakami-

'Herbario CUZ, Universidad Nacional San Antonio Abad dei Cusco, Casilla Postal 540, Cusco, Pern
2Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado, Universidad Autônoma Gabriel René Moreno, Casilla

2489, Santa Cruz, Bolivia
*Email: meisonvega@gmail.com

El presente reporte es el resultado de un esfuerzo conjunto de varios herbarios (USZ, CUZ, MO)
que forman parte de RAINFOR y proyectos (JBM, NERC) desarrollados en el àmbito de los
bosques amazénicos de Bolivia. Estos nuevos registros se comparan con documentos publicados
coma el catàlogo de Foster (1958), la Guia de àrboles de Bolivia (Killeen et al. 1993), listas
publicadas dei Parque Noel Kempff (Killen & Schulenberg 1998) y de la Region de Madidi
(Jorgensen et al. 2005) y un contraste actual con la base de datos Tropicos dei Missouri Botanical
Garden, que contiene el registro dei Catàlogo de las plantas vasculares de Bolivia en preparaciôn.
Estos nuevos provienen de colecciones realizadas en parcelas monitoreadas por RAINFOR, en las
localidades de las concesiones forestales de Mabet y La Chonta en el departamento dei Pando y
Santa Cruz, respectivamente. Varios de estos registros son ampliaciones de los rangos de
distribuciôn de la flora de paises vecinos coma Brasil y Pern. Estos registros novedosos
corresponden a nueve especies y una variedad, Aspidosperma carapanauba Pichon, A.
myristicifolium (Markgr.) Woodson (Apocynaceae); Protium calendulinum D.C. Daly
(Burseraceae); Sloanea durissima Spruce ex Benth. (Elaeocarpaceae); Stryphnodendron
polystachyum (Miq.) Kleinhoonte (Fabaceae), Hymenolobium pulcherrimum Ducke; (Fabaceae);
Ocotea rhynchophylla (Meisn.) Mez (Lauraceae); Talisia obovata AC. Sm. (Sapindaceae);
Vochysia stafleui Marc.-Berti (Vochysiaceae) y Diplotropis purpurea var. leptophylla
(Kleinhoonte) Amshoff (Fabaceae). Estos 10 nuevos registros de àrboles contribuyen
significativamente al conocimiento taxonémico de la region amazénica de Bolivia.
Palabras clave: Amazonia, àrboles, Bolivia, registros nuevos, taxonômico.
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Nuevos registros floristicos dei proyecto Darwin" Conservaciôn de los Cerrados dei oriente

boliviano"

Soto, J. n.>, J. Wood2
, F. Mamani', P. Poz03 & D. Villarroel'

'Herbario dei Oriente Boliviano, Museo de Historia Natural Noel KempffMercado, Universidad Autônoma
Gabriel René Moreno, Casilla 2469, Santa Cruz, Bolivia

*Email foresdazo@hotmail.com
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3Department ofPlant Sciences, University of Oxford, OXI 3RB, Inglaterra

Desde 2007 Y durante los tres afios de investigaci6n del proyecto Darwin "Conservaci6n de los
cerrados del oriente boliviano" ha demostrado que Bolivia tiene una riqueza floristica en el oriente
aùn poco conocida. El objetivo del presente trabajo es presentar una breve descripci6n, habitat y
ubicaci6n geogràfica de 63 nuevos registros para Bolivia. Se 10gr6 coleccionar aproximadamente
4.000 colecciones botânicas durante las expediciones de campo bàsicamente basadas en colectas
generales. Las familias que obtuvieron mas de 100 registros de especies fueron Leguminosae (592),
Poaceae (521), Asteraceae (374), Euphorbiaceae (210), Rubiaceae (187), Myrtaceae (177),
Cyperaceae (163), Convolvulaceae (143) y Malvaceae (120). Los nuevos registros resultan de un
trabajo de identificaci6n en el Herbario del Oriente, revisi6n de literatura y principalmente el apoyo
de especialistas. Las tres familias con mayor numero de nuevos registros son Leguminosa (14)
Myrtaceae (9), Cyperaceae (5); ademàs se incluye 33 especies y un género nuevo para la ciencia, en
proceso de publicaci6n y otras publicadas recientemente y también el redescubrimiento endémico
de Steinbachiela (Fabaceae). En total se da a conocer 97 adiciones de la parte oriental para la flora
de Bolivia.
Palabras clave: Conservaci6n, cerrado, Bolivia.
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Guia fotograflca de las plantas vasculares de los Yungas montanos dei Parque Nacional

Carrasco (Cochabamba, Bolivia)

Terân, J. J. 1*, E. Fernandez/, D. Soux1 & N. Vega 1
,2

'Jardin Botànico de Missouri, St. Louis, MO 63166-0299, USA
*Email: Jehizon(âJ.hotmail.com

2Departamento y Carrera de Biologia, Facultad de Ciencias y Tecnologia, Universidad Mayor de San Simon,
Casilla 992, Cochabamba, Bolivia

Los bosques de los Yungas montanos del Parque Nacional Carrasco son lugares ricos en
biodiversidad y endemismo, pero a su vez muy poco estudiados, siendo areas prioritarias para la
investigaci6n y conservaci6n. El presente trabajo es parte de un estudio de inventario general de las
plantas vasculares de los yungas montanos de la zona, en distintas localidades (Cafiad6n,
Chulumani, Santa Isabel, Incachaca, San José, San Joaquin, Puente Antawagana, Chocolatal,
Avispas, Guacharos, Sehuencas, Siberia y El Limbo). Se fotografiaron los especimenes en campo
con dos càmaras digitales (Samsung PL211 Smart de 14.2 megapixles, 10x zoom 6ptico y una
Canon power shot SX100 IS de 8 mega pixeles, 10x zoom 6ptico): En la guia se incluyen 410
especies de plantas vasculares identificadas con nombres cientificos y numero de colecta; Las
familias mejor representadas en la guia son Rubiàcea con 38 especies, Asteraceae con 28 y
Solanaceae con 8. Entre las fotografias mas sobresalientes se encuentra Passif/ora carrascoensis P.
Jorg. & R. Vâsquez sp nov., especie nueva. La presente guia es un importante aporte al
conocimiento de los bosques montanos yunguefios, ùnicos en el mundo, y pretende contribuir a la
conservaci6n del àrea protegida y facilitar el trabajo cientifico a profesionales y estudiantes de
diferentes àreas.
Palabras clave: Carrasco, fotos, guia de plantas vasculares.
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Estructura y composici6n floristica en dos fragmentos de Polylepis subtusalbida (Rosaceae) dei

Parque Nacional Tunari (Cochabamba, Bolivia)

Morales, M.*, D. Delgado, T. Guerrero & N. Vargas

Centro de Biodiversidad y Genética, Herbario Nacional Forestal "Martin Cârdenas'', Universidad Mayor de
San Simon, Casilla 538, Cochabamba, Bolivia

*Email: marthamc84(iv.hotmai!.com

Los bosques de Polylepis (Rosaceae) se distribuyen en la region andina y estàn seriamente
amenazados por la presién antropogénica; brindan servicios ecolôgicos importantes, siendo el
habitat de muchas especies. El presente estudio se realizé en las localidades de Caluyo y Potreros,
pertenecientes al Parque Nacional Tunari, ubicados al norte del municipio de Quillacollo
(Cochabamba, Bolivia), donde existen relictos de bosques de Polylepis subtisalbida. El objetivo del
trabajo fue determinar la estructura y composiciôn floristica en ambas localidades. Se establecieron
10 parce las aleatorias de 144 m' por fragmento, realizando un inventario de todas las especies
vegetales en tres estratos (Arb6reo, arbustivo y herbàceo). Se midiô la altura y el DAP2: 2.5 en el
estrato arbôreo y la diversidad y cobertura en los estratos arbustivo y herbaceo. Los resultados
muestran que las familias con mayor riqueza de especies son Asteraceae, Poaceae y Lamiaceae, en
ambos fragmentos. Ca1uyo presenta 66 especies en 24 familias, donde la especie arbérea mas
abundante es P. subtusalbida (Prom. AIt. 6 m y DAP 19 cm), el sotobosque dominado por Salvia
haenkei (4.6%) y Clinopodium bolivianum (4.2%), el estrato herbàceo dominado por Muhlenbergia
peruviana (8.2%), Stipa sp. (5.6%). Potreros presenta 77 especies pertenecientes a 30 familias, las
especies arb6reas mas abundantes son P. subtusalbida (Prom.: AIt. 7 m y DAP 28.61) Y Vallea
stipularis, las especies arbustivas dominantes son Lepechinia graveolens (2.9%), Clinopodium
bolivianum (2.9%) y Baccharis dracunculifolia (2.3%) y herbaza1es de E. azangaroense (13.6%) y
Calamagrostis sp. (7.8%). El indice de similitud floristica entre ambas localidades es 44%.
Palabras clave: Composici6n floristica, estructura, Polylepis subtusalbida.
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Composici6n y diversidad de especies en bosques de castafia en tierra firme de Pando

(Bolivia)

Selaya, G. I,2*, A. Araujo-Murakami', L. Oliveira', G. Vàsquez' & S. Meo l

'Universidad Amazénica de Pando, Av. Tnte. Cn!. Comejo, Cobija, Bolivia
*Emai1: gselaya@hotmai!.com

2Herencia, Casilla postal 230, Cobija, Bolivia
3Museo Noel Kempff Mercado, Casilla postal 2489, Santa Cruz, Bolivia

Se analiza la riqueza de especies arb6reas y palmeras de seis parce1as permanentes de monitoreo
(PPM) de 1 ha ubicadas de oeste a este en bosques de tierra firme de castafia (Bertholletia excelsa)
de Pando (N de la Amazonia de Bolivia). Se contabilizaron 2.943 individuos de diâmetros mayores
a 10 cm distribuidos en 47 familias, 178 géneros y 291 especies; el ârea basal, frecuencia y
abundancia re1ativas se usaron para estimar el indice de valor de importancia (IVI). La abundancia,
numero de familias y especies en promedio fue de 487, 35.5 Y 112 respectivamente. El indice de
biodiversidad de Shannon oscilé entre 3.8-4.8 en las seis PPM (p>0.05) tipico de bosques
amazônicos mayores a 20 afios. Las familias mas abundantes en porcentaje fueron Fabaceae,
Moraceae, Burseraceae, Siparunaceae y Arecaceae con 12.9, 12.5, 9.2, 8.4 Y4.5, respectivamente.
Los cinco géneros mas abundantes fueron Tetragastris, Siparuna, Pseudolmedia, Poecilanthe e
Inga con porcentajes de 8.5, 8.4, 6.2, 4.7 Y3.9, respectivamente. El indice de similaridad de Jaccard
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mostr6 15% de coincidencia de especies entre PPM. Las especies Pseudolmedia laevis, Siparuna
decipiens, Bertholletia excelsa, Poecilanthe effusa y Tetragastris altissima obtuvieron los mayores
IVI con porcentajes de 31.1,25.4,23.1,20.1 Y 17.7, respectivamente; y ademàs fueron comunes a
por 10 menos cuatro PPM. Euterpe precatoria (Asai) se encontr6 en todas las PPM con un IVI
promedio de 2.6. Unas 144 especies estuvieron representadas por al menos dos individuos, 288
tuvieron abundancias relativas menores a 5% y la proporci6n menor restante estuvo ampliamente
distribuida.
Palabras clave: Amazonia, Bolivia, bosque de castafia, diversidad, parcelas permanentes.
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Foréfltos de la selva montana de Salta (Argentina)

Jaimez, D.* & O. G. Martinez

Herbario dei Museo de Ciencias Naturales de Salta, Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de
Salta, Av. Bolivia 5150, 4400 Salta, Argentina

*Email: dalmy 31(aihotmail.com

La selva montana ocupa las laderas de las montafias entre 700-1.500 m de la selva tucumano
boliviana 0 Yungas argentinas, registra las màximas precipitaciones pluviales con mas de 2.000 mm
anuales, por 10 que la presencia de epifitos en esta regi6n es frecuente. El objeto de este trabajo es
determinar los for6fitos mas frecuentes de este piso de vegetaci6n. Se muestrearon cinco parcelas
de 20 x 20 m de la selva montana, dos en el extremo norte, dos en el extremo sur y una en el centro.
Se han considerado los for6fitos cuyo DAP sea mayor a 30 cm y que contengan epifitos vasculares
sobre tronco y/a ramas, se han registrado datos sobre el DAP, diversidad epifitica y distribuci6n.
Los datos fueron cargados en una base de datos del Herbario MCNS. Se han encontrado 14
for6fitos. En el norte de la selva montana, entre los 22°20'-24°0 l' se destacan Alsophila odonelliana
(helecho arb6reo), Blepharocalyx salicifolius (horco molle), Juglans australis (nogal), Cedrela lilloi
(cedro), Myrcianthes mata (mato), Nectandra lanceolata (laurel), Ocotea puberula (laurel negro) y
Tipuana tipu, mientras que en el sur, entre los 24°40'-26°10', se encuentran: Allophylus edulis (chal
chal), Cinnamomum porphyrium (laurel), Erythrina falcata (ceibo jujefio), Zanthoxylum coco
(cochucho) y Gleditsia triacanthos (acacia negra). La composici6n floristica de la selva montana no
es homogénea, sino que la diversidad de for6fitos cambia seglin la latitud considerada. Los
resultados indican que la presencia for6fitos depende de la edad del bosque, edad de la planta,
caracteristicas de la corteza, cobertura deI dosel, y caracteristicas climàticas.
Palabras clave: Epifitos, for6fitos, selva montana, selva tucumano-boliviana
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Presencia de selva pedemontana en el Valle de Lerma (Salta, Argentina)

Costas, M. L. 1*, O. G. Martinez' ' & D. E. Prado"

'Herbario de la Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Salta, Av. Bolivia 5150, Salta,
Argentina

*E-mail: marialuisacostas<?î)gmail.com
2Instituto de Bio-Geociencias, Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Técnicas, Facultad de

Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Salta, Av. Bolivia 5150, Salta, Argentina
3Departamento de Biologia, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Rosario, CC N°14

(S2125ZAA) Zavalla, Santa Fe, Argentina

El Valle de Lerma pertenece al sistema de las sierras subandinas, esta conformado por un dorninio
montafioso con depresiones intermontanas, con una superficie de 2.400 km', se encuentra en el
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Centro de la provincia de Salta (Argentina). Tradicionalmente se describe la vegetaciôn de esta
zona conformada por dos dominios: Chaquefio y amazônico; nuevos aportes biogeogrâficos sefialan
la posibilidad de un nûcleo pedemontano subandino floristicamente semiliar con los bosques secos
estacionales neotropicales. El objeto deI presente aporte es obtener los puntos de presencia y la
distribuciôn de Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan var. cebil (Griseb.) Altschul, especie
considerada mas representativa de la selva pedemontana; en base a la presencia y extension de la
selva y luego observar las especies acompafiantes. Se realizaron trabajos de campo y se elaboré una
base de datos con informacién de los ejemplares de Herbarios MCNS (Salta) y SI (lnstituto
Darwinion); esta fue procesada por el programa de informacién geogràfica Diva Gis 7.5. Se observa
que esta especie tiene una mayor concentraciôn en el norte deI Valle de Lerma, extendiéndose por
las laderas orientales, hacia el sur; confirmando la presencia de selva pedemontana en el Valle de
Lerma y estableciendo su distribuciôn por las serranias NO, NE YO. De 10 observado en el campo,
esta unidad floristica dominada por la especie representativa, también se encuentran las siguientes:
Bougainvillea stipitata, Carica quercifolia, Ceiba chodatii, Enterolobium contortisiliquum,
Handroanthus impetiginosus, Parapiptadenia excelsa, Piptadenia viridiflora, Ruprechtia laxiflora,
entre otras.
Palabras clave: Anadenanthera colubrina var. cebil, bosques secos estacionales, Diva-Gis, Valle
de Lerma.

30
Convergencias floristicas en las zonas âridas dei extremo norte y extremo sur de Chije

Teneb, E.

Grupo de Estudios Ambientales, Instituto de la Patagonia, Universidad de Magallanes, Avenida Bulnes
01895, Punta Arenas, Chile

Email: emesto.teneb@umag.cl

La franja de aridez denominada Diagonal Arida Sudamericana se halla representada en Chi le en dos
localidades distantes 38° de latitud una de la otra, la primera es el altiplano (ALP) cuyas
precipitaciones son de 65 mm al afio, la segunda es la estepa patagônica (EST) donde precipitan 150
mm. El objetivo de este trabajo es encontrar las probables conexiones floristicas entre los ambientes
de ALP y la EST. Se espera que por estar estos dos ambientes ligados en términos fitogeograficos
existan similitudes en la riqueza especifica, riqueza genérica 0 en las formas de vida. Sobre la base
de bibliografia pertinente (Marticorena et al. 1998, Squeo et al. 1998, Navarro 1993) se establece
que en ALP se definen 440 plantas vasculares, en tanto que en la EST 162 especies (Pisano 1977,
Moore 1985, Fuenzalida 1965), la aplicaciôn deI indice de similitud de Jaccard establece que entre
ambas areas existe una semejanza de 2%. En cuanto a la riqueza de géneros, el ALP presenta 195
taxa, mientras que la EST presenta 99 taxa, con un 31.29% de similitud. Con respecta a las formas
de vida, las hierbas perennes son la forma dominante, con 50.99% para el ALP y 54.94% para la
EST, 10 que coincide con la tendencia nacional de la flora vascular. Las diferencias en la riqueza
pueden ser explicadas por el grado de aislamiento diferencial de estas areas 0 por la diferente
orogénesis deI suelo que sustentan estas floras.
Palabras clave: Altiplano, anàlisis floristico, diagonal àrida, estepa patagénica.
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Fase gametofitica de Polystichum montevidense (Spreng.) Rosenst.

(Dryopteridaceae), una especie neotropical

Chambi, J.* & O. G. Martinez

Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Salta, Av. Bolivia 5150, 4400 Salta, Argentina
*Email: jal1et.unsa8(~gmail.com

Polystichum montevidense (Spreng.) Rosenst es un helecho que creee desde Ecuador hasta el
Noroeste de Argentina. El objeto de este trabajo es presentar caracteres de los gametofitos de P.
montevidense, desde la germinaci6n de las esporas hasta el estado adulto, con la finalidad de aportar
informaci6n que pueda ser considerada en la revisi6n de este género. El material estudiado proviene
deI Norte de Argentina. Las esporas se sembraron en medio de cultivo de Dyer gelificado con agar
(9 g/L); las siembras se mantuvieron en câmara de crecimiento a 25 + 2°C y con fotoperiodo de 12
horas luz. Se registraron datos en 20 campos por cada observaci6n realizada a intervalos regulares,
desde la germinaci6n de las esporas hasta el desarrollo adulto de los gametofitos. Todas las etapas
se observaron con microscopio de luz y electr6nico de barrido. Los resultados indican que el tipo de
germinaci6n corresponde al tipo Vittaria y el desarrollo gametofitico al tipo Aspidium. Los
gametofitos laminares son asimétricos, con tricomas glandulares que producen lipidos. Los
gametofitos adultos desarrollaron arquegonios cerca de la escotadura, después de los 150 dias de
edad. Los cultivos a pesar de haberse mantenido en câmara de cria durante 15 meses, en ningùn
momento desarrollaron gametofitos con anteridios, ni esporofitos.
Palabras clave: Gametofitos, helechos, Polystichum.

31A
Mlcropropagaciôn de M edinilla magnijica (Melastomataceae) en Venezuela

Hermoso, L. 1*, T. E. Vargas", A. Menéndez-Yuffà' & E.De Garcia"

lLaboratorio de Clonaciôn y Genética Vegetal Centro de Botànica Tropical, Instituto de Biologia
Experimental, Facultad de Ciencias, Universidad Central de Venezuela, Apartado 47114. Caracas 1041A,

Venezuela
*Email: luishennoso59@hotmail.com

zLaboratorio de Biotecnologia Vegetal, Universidad Central de Venezuela, Apartado 47114. Caracas 1041A,
Venezuela

Medinilla magnifica perteneciente a la familia Melastomataceae es oriunda de las lslas Filipinas;
tiene valor omamental debido a su llamativa floraci6n de color rosado que se disponen en ramos
colgantes. Siendo una especie de dificil cultivo, el objetivo de esta investigaci6n fue establecer un
sistema de propagaci6n y multiplicaci6n haciendo uso de las técnicas de cultivo in vitro. A partir de
frutos sanos y maduros se extrajeron semillas, se colocaron a secar en una estufa a 37°C por 12
horas, luego se desinfectaron por cinco con etanol al 70%, se enjuagaron con agua estéril por cinco
minutos, después se colocaron en una soluci6n de hipoclorito de sodio al 1.25% durante 10 minutos,
repitiendo el lavado con agua estéril. La gerrninaci6n de las semillas se realiz6 en el media de
Murashige y Skoog (1962), suplementado con tiamina 0.4 mg/l, mioinositol 100 mg/l, sacarosa 30
g/l, sin hormonas. En la etapa de multiplicaci6n a partir de microesquejes se emple6 el media
nutritivo descrito anteriormente sin hormonas y con benciladenina 1 mg/l. Entre los resultados, se
observ6 que a) en la semana diez el porcentaje de germinaci6n a1canz6 un 85% en el medio sin
hormonas, b).en la etapa de multiplicaci6n se obtuvo un promedio de 15.6 brotes por explante en el
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medio con hormonas y de 8.5 brotes por explante para el medio sin hormonas; c) en la etapa de
aclimataci6n se utiliz6 un sustrato compuesto de turba, obteniéndose un 50% de plantas aclimatadas
en vivero.
Palabras clave: Aclimataci6n, Medinilla magnifica, micropropagaci6n.
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Caracterfzaclôn merfoanatômlca de Baccharis latifolia (Asteraceae), como base de estudios

fitoterapéuticos y cosmecéuticos en especies vegetales de La Paz (Bolivia)

Valenzuela Celis, E.*

Jardin Botànico "La Paz", Herbario Nacional de Bolivia, Instituto de Ecologia, Universidad Mayor de San
Andrés - Casilla 1007 -Correo Central, La Paz, Bolivia

*Email: esthervalence@yahoo.es

El trabajo forma parte de un proyecto multidisciplinario orientado al desarrollo de productos
fitoterapéuticos y cosmecéuticos de Baccharis (Asteraceae). En el componente botânico los
objetivos fueron: realizar estudios botânicos (y eco16gicos) y localizaciôn de poblaciones de alta
concentraci6n de Baccharis latifolia (Ruiz & Pav6n) Persoon. Se colectaron 40 especimenes para
estudios morfoanat6rnicos en siete localidades de los alrededores del Valle de La Paz: Chiaraque,
Apaüa, Lluto, Palca, Loracota, Cota-Cota y Hampaturi (Bolivia), tomando datos de altura,
cobertura, tipo de vegetaci6n, inclinaci6n, orientaci6n de las areas de colecta y estado feno16gico,
altura, color de cada individuo. En laboratorio, se tomaron medidas morfo16gicas en 300 hojas y
100 inflorescencias y en tres hojas ytres entrenudos (apical, medio y basal) por individuo fresco, se
reconocieron las caracteristicas de los sistemas histo16gicos de protecci6n, fondamental y
conducci6n. El anâlisis de 200 placas, mostr6 que el parénquima y colénquima de hojas j6venes de
individuos que se desarrollan en laderas con suelos poco desarrollados, con grava, rodados y
ligeramente alcalinos ocupan el 80% de su estructura y almacenan material quimico ûtil; en hojas
embrionarias y senescentes estos tejidos disrninuyen en 30 y 40%, respectivamente. Los tallos
j6venes no esclerosados presentan 60% de tejido fondamental en su estructura. La reproducci6n por
esquejes y colecta de brotes fue del 95%, con la producci6n de 300 individuos en viveros de
sernisombra, la reproducci6n por semillas lleg6 al 5% en viveros cubiertos. Las caracteristicas
morfoanat6micas encontradas demuestran que la especie es apta para obtener productos
fitoterapéuticos
Palabras clave: Baccharis, fenologia, fitoterapeûticos, morfoanatomia.

33
Caracterizacién morfolOgica de la fase embrionaria y germinacién dei serebé (Schizolobium

parahyba, Caesalpinioideae) de Santa Cruz (Bolivia)

Claros, I. *, R. Robles, V. Morales, M. L6pez & A. Quevedo

Carrera de Ingenieria Forestal, Facultad de Ciencias Agricolas, Universidad Autônoma Gabriel René Moreno,
Casilla postal 702, Santa Cruz, Bolivia

*Email: nixontitze7@gmail.com

En gran parte de la amazonia boliviana, Schizolobium parahyba (Sereb6, Caesalpinioideae) forma
parte de los bosques secundarios debido a que es una de las principales especies pionera de los
bosques amaz6nicos, empleandose casi exclusivamente en sistemas agroforestales debido a su
rapide crecirniento y adaptaci6n a sitios con alto grado de perturbaci6n del suelo y la vegetaci6n. El

B:129:G



objetivo de la presente investigaci6n es el de caracterizar morfo16gicamente la semilla y fase de
germinaci6n dei sereb6, que sirva de base para realizar estudios sobre la regeneraci6n por semilla.
Las semillas fueron obtenidas deI Centro de Investigaci6n Agricola Tropical (ClAT) en Santa Cruz
(Bolivia). Se describi6 la morfologia externa e interna de la semilla, para luego ser sometida a
pruebas de germinaci6n usando cuatro sustratos (arena, aserrin, algod6n y tierra negra) y dos
tratamientos de escarificaci6n. La semilla muestra externamente una forma ovalada aplanada, con
testa dura de color café, 1.93 cm de largo x 1.18 cm de ancho y un peso promedio de 1.01 g. La fase
embrionaria presenta embri6n dicotiledonar recto, rodeado de endosperma. Su germinaci6n es
epigea, con mejor desarrollo de las plàntulas en sustrato de arena y algod6n, previo tratamiento de
escarificaci6n mecânica y remojo en agua durante doce horas. Los resultados demuestran que esta
especie presenta una semilla con caracteristicas externas e internas singulares que permiten su
identificaci6n, con ràpida germinaci6n y desarrollo bajo condiciones naturales.
Palabras clave: Germinaci6n, morfologia, Schizolobium parahyba, semilla.

34
Estudio comparativo de la morfoanatomia foliar de Gareinia macrophylla Mart. (Achachairû)

y G. acuminata Mart. (Ocoré) de la familia Clusiaceae (Santa Cruz, Bolivia)

Rodriguez, A. B.*, G. Maldonado, C. Froilân, M. L6pez & A. Quevedo

Laboratorio de Botânica, Facultad de Ciencias Agricolas, Carrera de Biologia, Universidad Aut6noma Gabriel
René Moreno, Casilla postal 702, Santa Cruz, Bolivia

*Email: sirob25(àJ.hotmail.com

En el presente trabajo se describen las caracteristicas morfoanat6micas de la lamina foliar de
Garcinia macrophylla Mart. (Achachairû) y G. acuminata Mart. (Ocor6) de la familia Clusiaceae,
con el objetivo de realizar aportes al conocimiento anat6mico deI grupo y coma herramienta de
apoyo para la interpretaci6n taxon6mica deI género. Las muestras botànicas de ambas especies
fueron colectadas en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia). Se utilizaron hojas adultas
provenientes deI cuarto al sexto nudo; se tomaron en cuenta caracteres cualitativos y cuantitativos
de la estructura externa de la hoja, coma longitud, ancho y consistencia; para el estudio anat6mico
se realizaron laminas histo16gicas siguiendo técnicas convencionales usadas en anatomia vegetal. Se
aplicaron anâlisis de varianza y pruebas de diferencia de medias (Tukey). Los resultados obtenidos
muestran que existen variaciones morfo16gicas significativas entre ambas especies respecto al
ancho y largo de la lamina foliar. Anat6micamente ambas especies son similares, presentando hojas
hipoestomàticas, con estomas paraciticos, mes6fi1o dorsiventral, haces vasculares centrales,
presencia de drusas y cristales romboédricos; asimismo, se evidencian pequefias diferencias en la
forma de la nervadura central, siendo mas simétrica y pronunciada abaxialmente en G. macrophylla,
asi coma en el sistema vascular, que es menor en G. acuminata; de igual modo el borde denota
diferencias en la forma, tamafio deI haz vascular y existencia de colénquima; en cuanto al peciolo
ambas especies muestran forma pIano - convexa, con el sistema vascular en forma de arco, siendo
mas cerrado y profundo en G. macrophylla, caracteristicas que permiten su diferenciaci6n y
reconocimiento.
Palabras clave: anatomia foliar, Bolivia, Garcinia brasiliensis, G. macrophylla

35
Anatomia comparativa de la lamina foliar de Attalea phalerata Mart ex Spreng. y A. speeiosa

Mart (Arecaceae) de Guarayos (Santa Cruz, Bolivia)

Toledo, G.*, D. Rivero, M. L6pez, A. Quevedo & R. M. Suarez
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Laboratorio de Botànica, Facultad de Ciencias Agricolas, Universidad Autonoma Gabriel René Moreno,
Museo de Historia Natural Noel KempffMercado, Casilla 2489, Santa Cruz, Bolivia

"Email: gtoledov21@gmail.com

El género Attalea de la familia Arecaceae se destaca por su aporte ecolôgico y econômico a las
comunidades de tierras bajas de Bolivia, en especial Attalea phalerata y A. speciosa. El presente
trabajo tiene coma objetivo determinar las caracteristicas anatômicas de la lamina foliar de ambas
especies, para identificar caracteres de valor taxonômico. Se colectaron muestras botànicas en la
provincia Guarayos (Santa Cruz, Bolivia). Se elaboraron laminas histolôgicas en cortes
transversales y paradermales de los foliolos del tercio medio de la hoja, seglin técnicas
convencionales usadas en anatomia vegetal. Los resultados revelan que ambas especies presentan
hojas hipoestomàticas, estomas tetraciticos, presencia de tricornas intercostales en ambas fases,
presencia de hipodermis adaxial y abaxial con grupos esclerenquimàticos intercalados, asi coma
existencia de silice alrededor de los haces vasculares. Las diferencias entre estas especies se
verifican en: el tamaûo de las àreas costales con 6-7 capas celulares en A. phalerata y 3-4 en A.
speciosa, estomas hundidos en A phalerata., dos capas de células de la hipodermis adaxial en A.
speciosa y de 2-3 capas en A. phalerata, en el meséfilo los haces vasculares de menor porte llegan
hasta la epidermis abaxial en A. speciosa y no asi en A. phalerata, a nivel del borde se observan dos
capas de esclerénquima entre las células de expansion en A. phalerata y tres en A. speciosa, a su
vez la nervadura central en A. phalerata tiene forma pentagonal y A. speciosa con forma
rectangular. Se concluye que la anatomia foliar permite establecer caracteres concluyentes para una
separaciôn entre especies.
Palabras clave: Anatomia foliar, Arecaceae, Attalea phalerata, A. speciosa.
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Estudio comparativo de la anatomia foliar de 10 especies dei género Hydrocotyle L. (Apiaceae)

de Bolivia

Lopez, M. l
, A. Quevedo!" & J. M. Mendoza/

'Laboratorio de Botànica, Facultad de Ciencias Agricolas, Universidad Auténoma Gabriel René Moreno,
Casilla 702, Santa Cruz, Bolivia

*Email: anawaleskaguevedoCw.yahoo.com
2Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado, Casilla 702, Santa Cruz, Bolivia

La anatomia foliar es titi! para apoyar a los estudios taxonômicos, identificaciôn de material
botànico estéril, fragmentado 0 en polvo, asi coma para indicar las tendencias evolutivas y
relaciones filogenéticas entre los taxa. El objetivo del presente trabajo es caracterizar la anatomia
foliar de 10 especies del género Hydrocotoyle L. de la familia Apiaceae, con la finalidad de evaluar
los atributos anatômicos que apoyen su identificaciôn taxonômica. Para e1lo se colectaron muestras
de H. boliviana (Kuntze) Mathias, H. bonariensis Lam, H. eccentrica Britton, H. peruviana H.
Wolff, H. pusilla A. Rich., H. ranunculoides L.F., Hydrocotyle sp.l, sp.2, sp.3 y spA, procedentes
de diferentes regiones de Bolivia, depositàndose el material en el Herbario Regional del Oriente
Boliviano. Se e1aboraron laminas histolôgicas a mana alzada, siguiendo técnicas convencionales en
anatomia vegetal; asimismo se realizé una clave dicotémica de identificacién en base a los
principales caracteres anatémicos, coma posiciôn de los estomas, tipo de mesôfilo, presencia de
tejidos de sostén, forma de la nervadura central entre otros. Los estudios anatômicos muestran
caracteristicas de similitud a nivel genérico, coma los estomas paraciticos, presencia de estriaciones
epicuticulares, cristales en forma de drusas, colénquima laminar, y ductos secretores en nervaduras
y peciolos. Se concluye que la anatomia vegetal es una herramienta ùtil para sustentar
delimitaciones taxonémicas en este género.
Palabras clave: Anatomia, Bolivia, hoja, Hydrocotyle.
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Estudio morfo anatémico foliar en tres cultivares de Coffea arabica L. (Rubiaceae) de Santa

Cruz (Bolivia)

Del Valle, A.*, F. Morales, M. L6pez, A. Quevedo & A. Pefiarrieta

Laboratorio de Botànica de la Facultad de Ciencias Agricolas, Carrera de Biologia, Universidad Autônorna
Gabriel René Moreno, Casilla postal 702, Santa Cruz, Bolivia

*Email: piripipu@hotmail.com

Debido a la importancia que ha adquirido el café (Coffea arabica L., Rubiaceae) en el departamento
de Santa Cruz (Bolivia), el Instituto de Investigaciones Agricolas (IIA) "El Vallecito" de la
Universidad Aut6noma Gabriel René Moreno trabaja con diversos cultivares de esta especie para
obtener poblaciones con mejor adaptabilidad y rendimiento. El objetivo dei presente trabajo es
caracterizar la morfoanatomia foliar de los cultivares Catuai, Cepac 2 y un hibrido obtenido de
ambas con la finalidad de elaborar patrones anat6micos de referencia que permitan su
identificaci6n. El material botànico procede de las parcelas experimentales dei lIA "El Vallecito" y
se trabajaron con hojas procedentes del cuarto al sexto nudo, realizàndose evaluaciones
cuantitativas de la morfologia extema de la lamina foliar, asi coma el estudio de la anatomia foliar
mediante laminas histo16gicas. A los datos obtenidos se les realiz6 un anàlisis de varianza y
comparaci6n de medias por Tukey. Morfo16gicamente las hojas dei hibrido se diferencian de Cepac
2 y Catuai por presentar una lamina foliar mas ancha (6.26 cm) con relaci6n a los otros cultivares
(5.51 cm y 5.46 cm, respectivamente). Anat6micamente las hojas de los tres cultivares tienen
similitudes, coma estomas paraciticos en la epidermis abaxial, mésofilo dorsivental y haces
vasculares colaterales. En cuanto a las diferencias, el hibrido muestra mayor densidad estomàtica
(110 estomas/mm"), con relaci6n a Cepac 2 (92/mm2

) y Catuai (70 /mm'); respecto al mes6filo
foliar Cepac 2 presenta el mayor grosor (579 um), seguida de Catuai (516 um) y del hibrido (402
um).
Palabras clave: Coffea arabica, cv. Catuai, Cepac 2, hibrido, hoja, morfoanatomia.

38
Interpretaciones ecol6gicas de la anatomia foliar de especies anfibias de Aeschynomene L.

(Fabaceae - Papilionoideae) de Brasil

Leme, F. M.* & E. Scremin-Dias

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Centro de Ciências Biol6gicas e da Saùde, Laboratôrio de
Botânica, Caixa postal 549, Campo Grande, Brasil

*Email: flaviabotanica(m.gmail.com

El género Aeschynomene (Fabaceae, Papilionoideae) tiene importancia econ6mica y eco16gica por
agregar especies forrajeras, algunas omamentales, medicinales, apicolas, fijadoras de nitr6geno 0

invasoras; muchas especies de ese género son consideradas anfibias. Las especies anfibias estàn
sujetas a variaci6n estacional del nivel de agua, reflejàndose en alteraciones estructurales
morfo16gicas, anat6micas y fisio16gicas de 6rganos vegetativos. Asi, este trabajo presenta la
anatomia foliar de siete especies anfibias de Aeschynomene de Brasil, interpretando sus estructuras
y funciones eco16gicas, proporcionando informaciones que subsidian su taxonornia, principalmente
de especies morfo16gicamente similares. Fueron evaluadas Aeschynomene americana L., A. ciliata
Vogel, A. denticulata Rudd, A. evenia C. Wright, A. jluminensis Vell., A. rudis Benth. y A. sensitiva
Sw. La anatomia de estas especies corrobora la separaci6n de las series Americanae, Fluminenses,
Indicae e Sensitivae, siendo la forma del peciolo, tipo de tricomas y cantidad de unidades vasculares

U:132~



en el peciolo consistente para la delimitaciôn de las especies de Aeschynomene. Las especies A.
ciliata, A. denticulata, A. evenia. A. rudis y A. sensitiva, poseen un tricorna hidatidico, descrito por
primera vez para este género. Este indumento tiene importancia en la eliminacién del exceso de
agua, esencial en la absorcién de nutrientes para especies de ambientes inundados. Las especies A.
americana y A. fluminensis poseen fibras en todos los ejes vasculares de la hoja y compuestos
fenôlicos en células parenquimàticas de la cortéza y del meséfilo. Especies con mayor afinidad por
agua comparten caracteristicas adaptativas similares, por ejemplo tricomas hidatidicos.
Palabras clave: Macréfitas, taxonomia, tricoma hidatidico.

39
Peltophoroxylon deI Pleistoceno Tardlo, primer registro de leiio petrificado en la Formacién

El Palmar (Entre Rios, Argentina)

Ramos, R. S.I,2* & M. Breal,3

'Centro de Investigaciones Cientificas y Transferencia de Tecnologia a la Produccién, Dr. Matteri y Espafia
SN, E3105BWA Diamante, Entre Rios, Argentina

2FüNCyT- Agencia Nacional de Promociôn Cientifica y Tecnolôgica, Entre Rios, Argentina
*Email: laresole(à!.hotmail.com

3Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Técnicas, Entre Rios, Argentina

Se cita por primera vez en depésitos pleistocénicos de Argentina a una especie fôsil afin al género
Peltophoroxylon (Ramanujam 1960) Müller-Stoll y Madel 1967. Dicho espécimen procede de la
Formaciôn El Palmar (Pleistoceno Tardio) que aflora en Colonia Ayui, ubicado en el centro-este de
la provincia de Entre Rios (Argentina), sobre la margen occidental del Rio Uruguay. Se describen y
analizan sistemâticamente los cortes delgados en sus tres planos caracteristicos (corte transversal,
longitudinal tangencial y longitudinal radia). Las estructuras anatômicas del xilema secundario
estàn preservadas por permineralizaciôn. Mediante comparaciones se discute y analiza su relaciôn
con el pariente actual mas cercano. La particular combinaciôn de caracteres diagnôsticos coma
anillos de crecimientos demarcados por parénquima axial marginal, elementos de vasos cortos,
longitud promedio de 181 (101-266) um, radios biseriados 70% y uniseriados 30%, homocelulares
del tipo Homogéneo II de Kribs, parénquima con :'S8 septos cristaliferos la hacen afin a la especie
actual Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. (Caesalpinoideae). Las caracteristicas ecolôgicas y
distribuciôn de los parientes actuales mas cercanos se utilizaron para realizar inferencias
paleogeogràficas y paleoecolôgicas del morfotaxôn estudiado. Este nuevo registro sugiere que
representantes fôsiles afines a Peltophorum ya existian al menos desde el Pleistoceno en el ârea de
estudio.
Palabras clave: Argentina, Fabaceae, lefio fésil, paleogeografia, Pleistoceno Superior.

40
Caracterfzaciôn anatémica de tallos de Chenopodium (Chenopodiaceae) y aportes al estudio

de restos arqueolôglcos (Argentina)

Arias, M. E.1*, M. G. Aguirre' A. C. Luque' & P. Escola'

'Pacultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Tucumàn, Miguel Lillo 205, Tucumân, Argentina
*Email: arias(à!.csnat.unt.edu.ar

2Escuela de Arqueologia Universidad Nacional de Catamarca, Consejo Nacional de Investigaciones
Cientificas y Técnicas, Esquiu 612, Catamarca, Argentina

El género Chenopodium (Chenopodiaceae) tiene distribuciôn mundial y en Argentina esta
representado por 37 especies que corresponden a hierbas anuales 0 perennes que pueden ser lefiosas

L[133:G



en la base. Dentro del género, tres especies son cultivadas coma plantas alimenticias, Ch.
pallidicaule y Ch. quinoa Willd. en Sudamérica y Ch. nuttalliae Safford en México. En este trabajo
se analiza fragmentos de tallos de ejemplares arqueolôgicos del género Chenopodium
comparativamente con especies silvestres y cultivadas actuales con el fin de aproximar a que
especies pertenecerian. Las muestras arqueolôgicas proceden de un sitio ubicado en la localidad de
Antofagasta de la Sierra de la puna meridional de Argentina, mientras que los especimenes actuales
proceden de muestras de herbarios y de colecciones de campo. La epidermis se obtuvo empleando
la técnica de Metcalfe y los cortes transversales se realizaron a mana alzada. Las muestras fueron
coloreadas con azul de cresilo brillante y montada con agua glicerina. Se describiô la anatomia del
tallo del espécimen arqueolôgico y se seleccionô caracteres diagnésticos como, cuticula, epidermis,
aparato estomàtico, apéndice exodérmico y drusas, para el anàlisis comparativo. De acuerdo a este
anâlisis, se concluye que el espécimen arqueolôgico comparte mas caracteres anatémicos con
especies de Chenopodium cultivadas que con las especies silvestres.
Palabras clave: Anatomia vegetal, arqueobotànica, puna argentina.
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Anatomia foliar de Acanthosyris falcata (Cervantesiaceae) de Argentina

Giménez, G.* & P. Albornoz

Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo-Universidad Nacional de Tucumàn, Fundaciôn Miguel
Lillo. Miguel Lillo 251. CP 4000. Tucumân, Argentina

*Email: guadagimenez8(Zi:;hotmail.com

Acanthosyris falcata Griseb. (Cervantesiaceae) en Argentina se distribuye en las provincias de
Chaco, Côrdoba, Corrientes, Formosa, Jujuy, Salta, Santa Fe y Tucumàn. Es un àrbol perenne de
hojas simples, lanceolado-falciformes, alternas 0 reunidas en fasciculos; peciolo breve. A. falcata
presenta importancia en frugivoria y medicinal. El objetivo de este trabajo fue analizar la anatomia
foliar de esta especie. Se empleé material fresco de 10 individuos colectados en Salta y 1 individuo
de Tucumân. Se trataron mediante técnicas histolôgicas convencionales. En vista paradermal ambas
epidermis con células cuadrangulares a rectangulares de paredes rectas a curvas. Los estomas son
braquiparaciticos y anfibraquiparaciticos, con tamafio promedio de 8 x 14 um ubicados en ambas
epidermis. En secciôn transversal la lamina es equilateral con epidermis unistrata, cuticula gruesa,
empalizada 2-3 estratos hacia la superficie adaxial y 1 hacia la abaxial, esponjoso 4-5 estratos. El
nervio principal presenta tres haces vasculares colaterales con vaina esclerenquimatica. El peciolo
es semicircular en proximidad a la rama (proximal) y eliptico en la parte media y distal, con
tricomas simples bicelulares, epidermis unistrata, parénquima cortical 5-8 capas, la vascularizaciôn
del fragmento proximal y distal es de 3 haces vasculares colaterales, fusionàndose en el medio. Se
presentan drusas en lamina y peciolo, ademàs de cristales prismàticos en peciolo. Los elementos
histolôgicos foliares que caracterizan a A. falcata son estomas, tricomas y cristales de oxalato de
calcio. Esta investigaciôn es un aporte relevante debido a que esta especie presenta conflictos
taxonémicos.
Palabras clave: Acanthosyris falcata, anatomia, Cervantesiaceae, hoja.

42
Caracterizaci6n morfo16gica de Persea areolatocostae (Lauraceae), especie forestal poco

conocida de los bosques montanos de La Paz, Bolivia

Quispe, L. * & A. Fuentes
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Herbario Nacional de Bolivia, Instituto de Ecologia, Universidad Mayor de San Andrés & Missouri Botanical
Garden, Casilla 10077 - Correo Central, La Paz-Bolivia

Email: lourdcsclviraqp((iJ.gmail.com

En el presente estudio se realizé la caracterizacién morfolégica de P. areolatocostae (C.K. Allen)
van der Werff(Lauraceae), especie de importancia forestal de los bosques montanos de Yungas del
departamento de La Paz (Bolivia). Se basé en datos de 40 colecciones botànicas y datos tomados en
campo en la region Madidi. El objetivo es contribuir con informaciôn que facilite la identificaciôn
de la especie en campo. Persea areolatocostae se caracteriza por ser un àrbol de altura media (x=12
m), ramas terminales estriadas café oscuras, hojas elipticas cartâceas de 9.6-15.1 x 3.7-5.6 cm,
pubescentes en el envés, con tricomas cortos blanquecinos y reflejos, peciolos de 1.8-2.6 cm,
estriados, canaliculado, 8-12 pares de nervios secundarios, nervio principal haz poco hendido y en
el envés muy prominente, café oscuro; nervaduras terciarias reticuladas poco prominente.
Inflorescencia en panicula, axilar, flores pequefias pilosas. Fruto baya camosa. Esta especie se
distribuye en los bosques de la vertiente andina oriental desde Venezuela a Bolivia; en Bolivia se
encuentra en los departamentos de La Paz y Cochabamba, en los siguientes sistemas ecolôgicos:
bosque siempreverde subandino del suroeste de la Amazonia, bosque siempreverde estacional
subandino del suroeste de la Amazonia, bosque y palmar basimontano pluvial de Yungas, bosque
montano pluvial de Yungas y bosque basimontano pluviestacional hûmedo de Yungas. Los usos
registrados son para construcciones rurales y se la conoce con los nombres comunes de: laurel,
laurel pal ta, monte palto y arata.
Palabras clave: Lauraceae, morfologia, Persea areolatocostae, Yungas de Bolivia.

43
Caracterizaciôn morfoléglca técnica y local de variedades de plâtano (Musa aab, Musaceae)

en zonas tropicales de La Paz y Cochabamba (Bolivia)

Navia M., M. M. & G. Aguirre*

Departamento de Fitotecnia, Facultad de Ciencias Agricolas Pecuarias Forestales y Veterinaria, Universidad
Mayor de San Simon, ASDI A2, Casilla 4894, Cochabamba, Bolivia

*Email: marveln25(à\yahoo.com.mex

El objetivo del presente trabajo es caracterizar morfolôgicamente seglin criterios técnicos y locales
variedades de plàtano (Musa paradisiaca, Musaceae) existentes en la Provincia Nor Yungas de La
Paz y el Municipio de Puerto Villarroel del trépico de Cochabamba (Bolivia). La metodologia
utilizada para la caracterizaciôn morfolôgica de las lineas obtenidas se basé en la lista de
descriptores para el banano (INIBAP/IPGRIICIRAD, 1996), complementadas por encuestas a 20
productores y amas de casa para la caracterizacién y uso de las variedades de plâtano de acuerdo al
conocimiento local. Las caracteristicas que contribuyeron a la diferenciaciôn entre las variedades de
plâtano fueron los siguientes: altura de planta (2.43-4.50 cm), diâmetro del seudotallo (50.3
62.45cm), numero de hojas funcionales a la floraciôn y cosecha (variable), peso del racimo (10.8
12.6 kg), numero de dedos por racimo (25-45), peso y grosor del dedo central, àpice del fruto, color
del fruto y coloraciôn de la nervadura de la hoja. Asimismo, el anàlisis sensorial y con pruebas de
degustaciôn en fruto maduro dernostrô ser de preferencia el Turko, seguido de la Jawayana,
Papamcha, tallo rosado, talla verde, talla rojo, criolla y postre, en forma descendente
respectivamente. La caracterizaciôn seglin criterios técnicos y locales coincide en un 80 % en las
ocho variedades recolectadas.
Palabras clave: Plàtano, variedades, morfologia, usos y caracterizacién.
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Caracterizaciôn y evaluaciôn agronémlca dei "bi blanco" (Lecointea peruviana Standl.,

Fabaceae) en la Amazonia boliviana

Bollati, H. G.

Centro de Investigaciôn de Recursos Genéticos de la Amazonia Boliviana, Universidad Autônoma del Beni
"José Ballivian", Direcciôn Postal N° 36, Trinidad, Beni, Bolivia

Email: gbollati97(aJ,gmail.colll

Una coleccién de plantas de Lecointea peruviana Standl, (Fabaceae) conocida comùnmente coma
"bi blanco" dei Arboretum de frutales amazônicos de Trinidad (Beni, Bolivia) esta siendo evaluada
con fines agron6micos. Los objetivos son caracterizar morfolôgicamente y evaluar el
comportamiento agronômico de plantas cultivadas. La evaluaciôn incluye aspectos de germinaciôn,
edad a la primera floraciôn, volumen de producciôn y rendimiento de frutos por ârbol, numero de
semillas por fruto, largo y diàmetro de los frutos, proporciones de pulpa, semillas y cascara, tamafio
y peso de semillas. Las colecciones dei material de propagaciôn (semillas) se realizaron en bosques
riberefios amazonicos de los rios Beni y Madre de Dios, desde Riberalta (Beni) hasta Agua Du1ce
(Pando). De la evaluaciôn de 35 plantas silvestres fueron registrados los valores promedios de
frutos (3.5-7 cm x 2-3.5 cm). El peso de 100 frutos es de 1156 gramos. La masa de los frutos
reporta 75% de pulpa mas el mucilago, 23% de semillas y 2% de câscara. La tasa de germinaciôn de
tipo hipogea es del 87%, la misma que inicia a los 25 dias de sembrado y termina a los 60 dias. Se
han implantado 16 plantas en el Arboretum, que tienen 3 afios de edad y han a1canzado un
crecimiento promedio de 1.87m; muestran excelente estado fitosanitario y buen comportamiento
agronômico; aùn no han fructificado pero se estima 10 hagan a los 6-7 afios de la siembra.
Palabras clave: Amazonia, bi blanco, frutales, Lecointea.

45
Caracterizacién morfolôgica de genotipos de Fragaria (Rosaceae) con frutos blancos y rojos

de Argentina

Cabrera, C. M., M. E. Arias", A. C. Luque & M. D. Debes

Câtedra de Anatomia Vegetal, Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Tucumàn, Miguel
Lillo 205, Tucumân, Argentina
*Email: arias(ZiJ.csnat.unt.edu.ar

El género Fragaria pertenece a la familia Rosaceae y agrupa especies de importancia econômica.
Presenta distribuciôn mundial y en Argentina esta representado por dos especies de frutillas
silvestres: F. chiloensis, habita en la zona sur y F. vesca se encuentra en las regiones del centro y
noroeste. Son plantas herbàceas, estoloniferas, habitan en pastizales y sotobosques de las Yungas,
de conocarpo du1ce, aromàtico, Se citan cuatro subespecies de F. vesca para el hemisferio norte. F.
vesca subsp. americana (Porter) Staudt, F. vesca subsp. bracteata (A. Helier) R. J. Davis, F. vesca
subsp. californica (Cham. & Schlecht) Staudt, F. vesca subsp vesca con cuatro formas de fruto rojo
y una con fruto blanco, F. vesca subsp. vesca f. alba (Duch.) stat. nov. El objetivo de este trabajo
fue caracterizar la morfologia y numero de cromosomas de genotipos de F. vesca con conocarpo
blanco y rojo. El material fue colectado en diferentes localidades de las sierras de San Javier
(Tucumàn, Argentina). Para el anàlisis anatémico se emplearon técnicas histolôgicas
convencionales y el contea del numero cromosômico mitôtico se realizô mediante la técnica de
"squash". Se describié la arquitectura foliar, caracteres epidérrnicos, estructura de la lamina y
peciolo. Los caracteres anatômicos foliares que mostraron diferencias entre los genotipos de F.

2S136:G



vesca son venas secundarias y venas intersecundarias. El numero cromosémico fue de 2n = 14 para
todos los ejemplares analizados. Los caracteres morfolégicos de F. vesca con conocarpo blanco
corresponden con F. vesca subsp. vesca f. a/ba, citada por primera vez para Argentina.
Palabras clave: Fragaria vesca, conocarpo blanco, anatomia foliar.

46
Exomorfologia de semiUas de especies de Puya (Bromeliaceae) dei noroeste de Argentina

Carrizo, J.*, S. Gémez Romero & A. Grau

Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Miguel Lillo 205, Tucumàn. Argentina
*Email: julietainescarrizo@yahoo.com.ar

El conocimiento de la morfologia seminal es importante coma patron de confrontacién para la
identificaciôn de macro-restos (semillas, frutos) en estudios arqueobotànicos, El objetivo de este
trabajo fue estudiar la exomorfologia de semillas de cinco especies de Puya endémicas del noroeste
argentino que crecen en las provincias fitogeograficas argentinas dei monte, Yunga y altoandina.
Habitan entre 1.200-4.000 m. El material estudiado corresponde a semillas de P. castellanosii, P.
lilloi, P. micrantha, P. smithii y P. yakespa/a colectadas en campo. Se trabaj6 con 20 semillas por
especie; las descripciones morfolégicas se realizaron utilizando microscopio estereoscépico,
microscopia electrônica de barri do (MEB) y se tomaron fotografias digitales. Puya castellanosii, P.
smithii y P. lilloi poseen semillas triangulares, aladas basal y dorsalmente, siendo la ùltima incurva;
P. micrantha posee semillas curvas, aladas dorsalmente, siendo las mismas de menor longitud (1.5
mm); mientras que P. yakespa/a presenta semillas anchamente triangulares, aladas en todo su
contorno, con simientes de mayor longitud (3-4 mm). Todas las especies presentan una superficie
tegumentaria reticulada variando las formas de las areolas (poligonales, subcirculares,
cuadrangulares, rectangulares, irregulares). Los resultados obtenidos muestran variaciones en la
forma, tamafio y ornamentaci6n de la superficie, 10cual constituye una importante herramienta para
la identificacién de las especies tratadas.
Palabras clave: Argentina, Bromeliaceae, exomorfologia, semillas, Puya.

47
Exomorfologia de fruto y semiUas de especies de Lepidium (Brassicaceae)

Gômez Romero, S. *, J. Carrizo & A. Grau

Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Miguel Lillo 205, Tucumân, Argentina
*Email: silvia302055@hotmail.com

La "maca" es una hierba nativa de los Andes de Pern y Bolivia, donde se cultiva por su ôrgano de
reserva comestible y propiedades energizantes; fue asignada a Lepidium meyenii Walpers. Mas
tarde, L. marginatum Griseb. fue considerada una subespecie de L. meyenii. Trabajos posteriores
tratan a ambas coma sinônimos de L. meyenii, a pesar de que diferencias morfolôgicas permiten
reconocerlas coma especies diferentes. El objetivo de este trabajo fue estudiar la exomorfologia de
fruto y semillas de L. marginatum y L. meyenii coma herramienta accesoria a la taxonomia y
corroborar la validez de la ûltima hipôtesis, Se trabaj6 con 20 semillas (herbario LIL y campo) por
especie, utilizando microscopia ôptica y electrénica de barrido. En L. marginatum los frutos son
angostamente elipticos a elipticos-oblongos, 6-7 mm long.; pedicelo curvo; semillas ovadas,
negruzcas, 3 mm long. x 1.5 mm lat. En L. meyenii los frutos son rômbicos, rémbico-elipticos a
suborbiculares, 3-4.5 mm long.; pedicelo recto; semillas angostamente ovadas, castafias, 1.5 mm
long. x 0.5-1 mm lat. Ambas especies poseen una superficie seminal reticulada variando las formas
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de las aréolas (cuadrangulares a poligonales rugosas y verrucosas). Se observan diferencias en la
forma, tamafio y pedicelo del fruto asi coma en la forma, color, tamafio y superficie de las semillas,
que apoyarian el criterio de considerarlas especies diferentes.
Palabras clave: Fruto, Lepidium, semillas.

48
Tricomas glandulares en los gametofitos de Elaphoglossumpiloselloides (C. Presl) T. Moore

(Polypodiophyta)

Guaymàs, H.,J. Chambi* & O.G. Martinez

Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Salta, Av. Bolivia 5150, 4400 Salta, Argentina
*Email: janet.unsa8@gmail.com

El género Elaphoglossum (Polypodiophyta) tiene cerca de 500 especies, E. piloselloides creee en
los tr6picos del viejo y nuevo mundo. La finalidad de este estudio es analizar la estructura de los
gametofitos para deterrninar la producci6n de tricomas productores de floroglucinol, habitualmente
extraido de plantas adultas para tratamientos de diversas enfennedades, entre ellas el cancer. El
material proviene del noroeste de Argentina. Para la obtenci6n de gametofitos se sembraron esporas
estériles, en medio nutritivo de Dyer gelificado con 10 gX I de agar, los cultivos se mantuvieron en
càmaras a 20±3 "C con periodos de 12 hs. de luz y 12 hs. de oscuridad. Se registraron datos
peri6dicamente para evaluar el desarrollo. Se observa que la genninaci6n se inicia los cinco dias
después de la siembra, a1canzando el 90% a los 14 dias. En los primeros estadios laminares los
gametofitos son glabros, cuando las laminas comienzan a originar una estructura cordifonne se
desarrollan tricomas unicelulares secretores, aproximadamente a los 60 dias de edad, estos tricornas
se disponen sobre el margen de la lamina y, en menor proporci6n, sobre la superficie adaxial y
abaxial. Durante la fase adulta de los gametofitos se desarrolla la mayor cantidad de tricomas
glandulares.
Palabras clave: Elaphoglossum, floroglucinol, gametofitos, helechos, tricomas.

49
Comparacién de estomas y tricomas foliares de Tidestromia lanuginosa (Espanta vaqueros,

Amaranthaceae) de Nuevo Leon y Coahuila (México)

Rodriguez, J. F.*, L. M. Gonzàlez, S. Valencia, S. Comparàn, S. A. Pérez, S. y. Martinez & A.
Martinez

Universidad Autônorna Agraria Antonio Narro, Saltillo, c.P. 25315, Coahuila, México
*Email: jofrdz@hotmail.com

La vegetaci6n xer6fita presenta adaptaciones para subsistir en condiciones adversas deI habitat. Se
realiz6 un estudio comparativo de estructuras epidénnicas foliares, coma estomas y tricomas en
Tidestromia lanuginosa (Nutt.) Standl. (Amaranthaceae), colectadas en Saltillo, Coahuila y
Lampazos de Naranjo (Nuevo Le6n, México) con el objetivo de deterrninar las diferencias que
presentan en cuanto a morfologia, indice y densidad. Se colectaron tres individuos completos de
cada localidad, se tomaron cinco hojas de cada ejemplar para extraer porciones de epidennis
mediante la técnica de raspado para ser observadas al microscopio a 10 x y se documentaron en
micrografia; se seleccionaron otras tres hojas por ejemplar y mediante el procedimiento establecido
se realizaron electromicrografias en un microscopio electr6nico de barrido. Se hizo la comparaci6n
estadistica de las variables mediante un anàlisis al azar. El anàlisis mostr6 diferencias altamente
significativas en indice, densidad estomàtica y àrea promedio por estoma (P :S 0.01). El indice
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estomâtico para las muestras de Lampazos fue de 27.12% y las de Saltillo presentaron un 24.70%.
La densidad estomâtica fue de 214.44 mm-, para las muestras de Saltillo y de 134.44 mm' para las
de Lampazos. El ârea promedio por estoma fue de 359.50 urrf para las muestras de Lampazos y de
229.83 um' para los de Saltillo. La densidad de tricomas (mm-) no mostrô diferencias estadisticas
entre muestras de ambas localidades. Se concluye que las variaciones observadas en las estructuras
epidérmicas foliares de muestras de la misma especie pero diferente localidad estàn relacionadas
con las condiciones ambientales dei habitat.
Palabras clave: Densidad estomàtica, estomas, indice estomàtico, tricomas.

Area Ecologia Vegetal
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Caracterizacién de la vegetaci6n segûn la exposici6n de las cimas instaladas dei sitio

GLORIA-Parque Nacional Tunari (Cochabamba, Bolivia)

Agreda, D.*, N. Vargas, M. Fernàndez & D. Levy

Centro de Biodiversidad y Genética, Facultad de Ciencias y Tecnologia, Universidad Mayor de San Simon,
Casilla 538, Cochabamba, Bolivia

*Email: dayfely@yahoo.com

En Bolivia la iniciativa para la investigacién y el seguimiento global de los ambientes alpinos
(GLORIA) ha instalado una red de puntos ubicados en la alta montafia con el objeto de realizar on
estudio comparativo de los impactos dei incremento de la temperatura sobre la biodiversidad en
estos sitios. Uno de los puntos esta ubicado en la Cordillera dei Tunari (Cochabamba, Bolivia),
donde se han instalado cuatro àreas cimeras (Falso-Tunari 4.830 m, Jalsuri 4.560 m, Ufia-Jalsuri
4.350 m y San Miguel 4.020 m) siguiendo la metodologia GLORIA, con el objetivo de comparar la
riqueza de especies que existe en las cimas a diferente exposiciôn. Los resultados muestran la
existencia en las cuatro cimas, de 31 familias con 161 especies. Entre las familias dominantes estân
Poaceae (45 sp.) y Asteraceae (44 sp.). La riqueza de especies fue mayor en la Cima San Miguel
(95 sp.) y la cima con menor riqueza fue la cima de Falso-Tunari (5 sp.). El anâlisis comparativo de
la similitud floristica entre las cuatro cimas con relacién a las cuatro exposiciones (N, E, W, S)
mostré que la exposicién Sur presenta mayor similitud floristica en un 59% entre Jalsuri-Uûa
Jalsuri, siendo la menos similar la exposicién oeste respecto a las cuatro cimas. La cima Falso
Tunari es la menos similar en sus cuatro exposiciones. En conclusion, las cimas con mayor
similitud floristica son Jalsuri y Ufia Jalsuri; con relaciôn a la exposicién ninguna de las cimas
mostrô una mayor riqueza de especies.
Palabras clave: Cordillera Tunari, exposiciôn, riqueza especies, similitud floristica, sitios
GLORIA.

51
Estructura y composici6n floristica de àrboles y arbustos en las localidades de Santa Isabel e

Incachaca (Cochabamba, Bolivia)

Soux, D.1,2* & J. J. Teran2

'Universidad Mayor de San Simon, Casilla 538, Cochabamba, Bolivia
2Jardin Botânico de Missouri, P.O. Box 299, St. Louis, MO 63166-0299, USA

*Email: desoux@hotmail.com
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Se determinô la estructura y composiciôn floristica deI estrato arbôreo en dos localidades con
bosques montanos: Incachaca (2.100 m) y Santa Isabel (1.810 m) (Cochabamba, Bolivia). Se
implementô una parcela de 0.1 ha (por localidad). En Incachaca se registraron 151 individuos en 20
familias y 39 especies, siendo la familia mas importante Cyatheaceae y la especie con mayor IVI
Cyathea sp. 1; en Santa Isabel se registraron 215 individuos en 22 familias y 57 especies, la familia
mas importante es Rubiaceae y la especie con mayor IVI, Hedyosmum dombeyanum. En cuanto a la
estructura para Incachaca el 44% de las especies registradas se encuentra en el intervalo menor (5
llcm de DAP), siendo Myriocarpa stipitata la especie mas abundante, el mayor DAP es para
Alchornea sp.l con 67cm, el 38% de los individuos se encuentra en el intervalo de 4-8 m, donde
Clethra sp.l es la especie con mayor altura (28 m). Para Santa Isabel el 51% de individuos es parte
del intervalo menor de 5-11 cm de DAP, siendo H dombeyanum la especie mas abundante, el
mayor DAP es para Cabralea canjerana con 54 cm; ademàs el 33% de los individuos se encuentra
en el intervalo de 4-8 m, donde Inga sp.l es la especie con mayor altura (25 m). La distribuciôn
diamétrica para estos bosques tuvo un patron de "J invertida", 10 cual indica que tiene una buena
regeneraciôn. Los indices de diversidad concuerdan en presentar diferencias entre localidades,
donde Santa Isabel muestra mayor riqueza de especies.
Palabras clave: Bosque montano, composicién floristica, estructura

52
Estructura y composiciôn arbérea dei bosque chiquitano transicional y vegetaciôn dei

Cerrado en el Monumento Natural Espejillos (Provo Andrés Ibâfiez, Santa Cruz, Bolivia)

Parada, A. I
,2* , L. Arroyo 1,2. & A. Araujo-Murakami'

IMuseo de Historia Natural Noel KempffMercado, Universidad Autônoma Gabriel René Moreno, Casilla
2489, Santa Cruz, Bolivia

*Email: germainealexanderparada(évgmail.com
2Missouri Botanical Garden, St. Louis, Missouri 63166-0299, USA

Los bosques secos afines al bosque chiquitano y la vegetaciôn del Cerrado se desarrollan en
mosaicos de vegetaciôn en el subandino, coma relictos de una distribucién mas amplia durante el
Cuaternario, siendo importantes fitogeogràficamente su diversidad y composiciôn floristica. El
presente estudio realizado en el area protegida Monumento Natural Espejillos (Santa Cruz, Bolivia)
tiene coma objetivo estudiar la estructura y composiciôn arbôrea. Se instalaron 14 unidades de
muestreo de 0.1 ha y 12 parcelas temporales de muestreo de 100 x 10 m en el Chiquitano
transicional; dos transectos Gentry de 500 x 2 m en la vegetacién del Cerrado. Se evaluaron todos
los individuos 2: 2.5 cm de DAP. El bosque chiquitano transicional registré 2.795 individuos,
distribuidos en 172 especies, 126 géneros y 17 familias, la especie y familia con mayor importancia
ecolôgica fue Chrysophyllum acreanum (5,5%) y Fabaceae (11.3%), respectivamente. Para la
vegetacién del Cerrado se inventariaron 282 individuos en 29 especies, 26 géneros y 17 familias,
siendo Terminalia argentea (16.6%) y Fabaceae (24.2%), la especie y familia, con mayor
importancia ecolégica. Para ambos tipos de vegetacién la curva especie-àrea se estabiliza y tanto la
estructura vertical y horizontal presentan la forma grâfica de una "J" invertida con mayor porcentaje
de individuos en las clases menores y disminuciôn en las clases mayores, siendo el 54.6% de clase
~ 4.99 m (chiquitano) y el 31.6% en la clase 3-3.99 m (Cerrado), para las clases altimétricas; en las
clases diamétricas el 69.3% en el chiquitano (clase ~ 9.99 cm) y para el Cerrado 38.3% (clase ~

4.99 cm). La composicién floristica presenta similitudes a los bosques secos y vegetacién del
cerrado, situados a 10 largo del subandino.
Palabras clave: Bolivia, Cerrado, bosque chiquitano, composicién.
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Composici6n floristica dei bosque de soto en dos localidades de los valles secos interandinos de

Cochabamba (Bolivia)

Flores, J.*, N. de la Barra, M. Femândez & J. Cahill1

Centro de Biodiversidad y Genética, Universidad Mayor de San Sim6n, Casilla 538 - Correo Central,
Cochabamba, Bolivia

*Email: josefina04@hotmai1.com

Los bosques de soto (Schinopsis haenkeana, Anacardiaceae) constituyen la vegetacién
predominante del piso ecolôgico basimontano .interandino de los valles secos del departamento de
Cochabamba (Bolivia). En funci6n del gradiente altitudinal, orientacién topogràfica, bioc1ima y
combinacién floristica asociada a endemismos, forman distintas comunidades vegetales. Se realizé
una cuantificaciôn y caracterizaciôn de la composiciôn floristica del bosque de soto en dos
localidades: Tabacal y Mollepampa (Provincia Campero), en el nivel superior del piso basimontano
termotropical xérico seco; pertenecientes a la asociacién del soto y la mara valluna
(Cardenasiodendron brachypterum - Schinopsis haenkeana). Para cada localidad se establecieron
Il parcelas permanentes de 20 x 20 m, se inventarié toda la flora en los distintos estratos del
bosque, en el estrato arbôreo se evaluaron todas las plantas con un DAP ~ 10cm. Analizandose:
composiciôn, diversidad, similitud y valor de importancia (IVI). En Tabacal, se registraron 14
familias (5 en el estrato arb6reo y 9 en estratos inferiores), 24 géneros y 30 especies. En
Mollepampa se registraron 16 familias (8 en el estrato arb6reo y 8 en estratos inferiores), 27
géneros y 33 especies. Existe 32% de similitud floristica entre ambas localidades. Las especies mas
importantes en Tabacal son soto (32.65% IVI), melendre (Gochnatia palosanto) 25.65%; mara
valluna (12.10%) y carapari (Neocardenasia herzogiana) 7.36%. En Mollepampa son: soto
(29,71%); zapallero (Pisonia ambigua) 18,45%; chari (Piptadenia boliviana) 16.67% y villca
(Anadenanthera colubrinaï 13.10%. Conc1uimos que Mollepampa tiene mas diversidad,
correspondiendo a una variante de umbria y Tabacal, con menos diversidad, corresponde a la
variante tipica de solana.
Palabras clave: Bosque, Cochabamba, diversidad, soto, valles secos.
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Estructura comunitaria de epifitas vasculares dei Parque Estatal de la Serra Furada,

municipio de Orleans (Santa Catarina, Brasil)

Padilha, P. T.1*, K. Ceron", L. C. Oliveira', S. C. Zatta2
, R. Santos" & V. Citadini-Zanette"

IPrograma de PosGrado en Ciencias Ambientales, Herbario Pe. Dr. Raulino Reitz, Universidad dei Extremo
Sur Catarinense, Unidad Académica de Humanidades, Ciencias y Educaci6n, Av. Universitâria, 1105, CEP

88806-000, Criciûma, Brasil
*Email: piterpadilha@hotmai1.com

2Herbario Pe. Dr. Raulino Reitz, Universidad dei Extremo Sur Catarinense, Criciûma, Av. Universitària,
1105, CEP 88806-000, Criciûma, Brasil

3PPGCA, Universidad dei Extremo Sur Catarinense, Herbario Pe. Dr. Raulino Reitz, Criciûma, Av.
Universitària, 1105, CEP 88806-000, Criciùma, Brasil

Las plantas epifitas viven sobre otras plantas, usàndolas coma soporte y necesitan de un conjunto de
factores ambientales favorables para su sobrevivencia. En este estudio se analiza la diversidad
floristica y la estructura comunitaria de las epifitas vasculares de un remanente del bosque
ombrôfilo denso (Floresta Atlàntica) y los factores que mejor contribuyen para su distribuci6n. El
estudio fue realizado en el Parque Estadual da Serra Furada (PESF), Orleans (Santa Catarina,
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Brasil). Para muestreo de las epifitas, cada foréfito fue considerado una muestra, definida por el
método de cuadrantes centrados. Fueron establecidos cinco transectos con cinco puntos cuadrantes
cada uno, separados 20 m entre si, totalizando 100 foréfitos. En la distribuciôn vertical de las
epifitas vasculares, los foréfitos fueron divididos en fuste y copa. Fueron calculadas, para las
especies forofiticas estudiadas, las frecuencias absolutas y relativas. Para el muestreo floristico se
empleo el método expedito por recorridos. Fueron registradas 94 especies de epifitas vasculares,
donde Orchidaceae fue la familia con mayor riqueza especifica (29 especies), seguidade
Bromeliaceae (23). Con relaciôn a la distribucién vertical fueron registrados 275 especimenes en el
fuste y 306 en la copa. El numero de especies epifitas varié de 0-19 en los forôfitos observados. El
mayor valor (19) se verificé en un individuo con 59 cm de perimetro a la altura del pecha (PAP) Y
15 m de altura. Estos datos contribuyen al estudio del epifitismo vascular de la Floresta Atlàntica
del Estado de Santa Catarina, pues son escasos los estudios dedicados a los epifitos.
Palabras clave: Epifitismo, fitosociologia, forofito.
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Planicie de inundaci6n del Pantanal de Brasil (Corumbâ): Dlnâmica de campos inundables en

ciclos estacionales plurianuales y de quema

Silva, R. H., G. A. Damasceno-Junior*, A. Pott, A. G. S. Arruda & T. G. Freitas

Universidad Federal de Mato Grosso do Sul, Centra de Ciencias Biolégicas y de la Salud, Laboratorio de
Botànica, Ciudad Universitaria s / n, PO Box 549. CEP 79070-900 Campo Grande, Brasil

*Email: geraldodamasceno@gmail.com

Una evaluacién de la dinàmica de areas hùmedas tropicales asociadas a influencias de la
estacionalidad y ciclos plurianuales del pulso de inundaciôn sobre una comunidad vegetal, pueden
apoyar planes de conservaciôn, mientras poco se sabe sobre la dinàmica de campos inundables del
Pantanal en Brasil. Durante cuatro anos fueron evaluadas la estructura y dinâmica de una
comunidad vegetal de dos âreas, siendo una quemada y otra no quemada de campo inundable.
Fueron muestreadas 50 parce las, 4 veces por afio en cada ârea y estos datos fueron relacionados con
el nivel y duraciôn variable de inundaciôn de ciclos estacionales y plurianuales. Fueron evaluados
parâmetros fitosociolôgicos, nivel de agua y floristica de los campos. Se registraron 96 especies y
66 géneros, pertenecientes a 33 familias. Las familias con mayor numero de especies: Poaceae (17)
y Fabaceae (15); generalmente, el ârea quemada presenté mayor riqueza. Nuestros resultados
muestran que el nivel y duraciôn de la inundaciôn en diferentes estados promovieron distintas
dinamicas sucesiôn ciclica, el cambio entre las especies terrestres y acuàticas, y donde la estructura
no ciclica en ârea no quemada mantiene la estructura y un predominio alternado entre dos especies,
Leersia hexandra y Oryza latifolia. Diferentes estados estacionales de la vegetaciôn evidenciaron
tres grupos funcionales de plantas en relaciôn a niveles y duraciôn de la inundaciôn: especies
sensibles (duraciôn y niveles de inundaciôn bajos < 2 meses), especies tolerantes (inundaciôn hasta
1 m, 2-5 meses); plantas acuàticas y anfibias (creciente> 1 m> 6 meses).
Palabras clave: Area hûmeda, plantas acuaticas, pulso de inundaciôn
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Modelizaci6n de la distribuci6n potencial de tres macr6fitas acuâticas de bofedales

altoandinos de Bolivia
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Los bofedales son ambientes acuàticos caracteristicos por su vegetaciôn palustre formadora de
turba, suelos hidromorficos siempre inundados y patrones de diversidad relacionados con el
bioc1ima y mineralizaciôn de sus aguas. Sustentan las actividades pecuarias deI piso altoandino del
Altiplano de Bolivia y son considerados vulnerables a los efectos deI cambio climâtico. Para
identificar el patron de distribuciôn espacial actual y futura, de tres especies de macrôfitas acuâticas
indicadoras de bofedales de aguas mineralizadas, se sistematizé la informaciôn obtenida en
inventarios fitosociolôgicos en charcas y canales de bofedales distribuidos en Oruro y Potosi e
informaciôn de otros departamentos en publicaciones cientificas, registros deI Herbario Nacional de
Bolivia (LPB) y bases de datos de herbarios disponibles en Internet, para extraer puntos de
presencia de las especies estudiadas. Todos los registros fueron georeferenciados, sus coordenadas
fueron ajustadas mediante GIS y se procesaron en el programa MaxEnt, utilizando 19 variables
ambientales (WorldClim) afiadiendo la variable que describe la vegetaciôn (mapa de vegetaciôn de
Bolivia) para incrementar la calidad de las predicciones. Se generaron seis mapas de la distribuciôn
geogrâfica para Zannichellia andina, Stuckenia filiformis y Ranunculus cymbalaria, identificando
zonas donde desarrollarân las poblaciones de estas especies bajo condiciones ambientales actuales y
proyectadas sobre escenarios futuros de cambio climâtico (2050). Los cambios observados en el
ârea de distribuciôn potencial de las especies muestran la tendencia a migrar a mayores latitudes de
Bolivia, ello se traduce en una disminuciôn de la superficie y la consecuente desapariciôn de los
bofedales del sur deI pais.
Palabras clave: Altiplano, bofedales, distribuciôn, macréfitas acuâticas, modelizaciôn,
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Fotografias hemisféricas para la estimaclôn de la apertura deI dosel en sistemas de

producciôn de cacao (Theobroma cacao, Sterculiaceae) en Sara Ana (Alto Beni, Bolivia)

Maldonado, c.'», C. Molina', R. Seidel l
, M. Schneider & E. Silva'

'Instituto de Ecologia, Universidad Mayor de San Andrés, Casilla 10077 - Correo Central, La Paz-Bolivia
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2FiBL, International Division, Ackerstrasse 21,5070 Frick, Suiza

La disponibilidad y distribuciôn de luz en el sub-dosel condicionan la diversidad vegetal de este
estrato asi coma su funcionamiento ecolôgico, En el ensayo experimental de cultivos de cacao
(Theobroma cacao, Sterculiaceae) de Sara Ana (Alto Beni, Bolivia), se tienen instaladas 20 parcelas
con cinco tratamientos: tres agroforestales (orgânico, convencional y sucesional) y dos
monocultivos (orgânico y convencional). El objetivo fue medir el porcentaje de la apertura de1dosel
(Canopy openness CO) en estos cinco sistemas de producciôn; se utilizé el método indirecto de 24
fotografias hemisféricas por parcela a 1.5 m sobre el suelo con una câmara adaptada a un lente "ojo
de pez"; las imâgenes fueron analizadas con el programa Gap Light Analyzer. Se encontrô que la
CO es variable entre todas las parcelas, aunque existe una diferencia significativa entre los sistemas
agroforestales y los monocultivos, siendo mayor en este ultimo. La CO varia de 5-58% en los
sistemas agroforestales (promedio: 22%) y en monocultivos de 17-79% (promedio: 63%). Entre los
sistemas agroforestales, el sucesional presentô una mayor CO debido a las constantes podas que se
realizan en el mismo a diferencia de los demâs sistemas, que al ser jôvenes, no la requieren. Este
trabajo es el inicio de una serie de futuras mediciones de la CO que se realizarân en este ensayo
para poder relacionar con otras variables ambientales que expliquen el funcionamiento ecolôgico de
estos sistemas.
Palabras clave: Apertura de1 dosel, indice de ârea foliar, fotografias hemisféricas, funcionarniento
ecolôgico, sistemas agroforestales.
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Dinâmica de poblaciones de Calophyllum brasiliense Cambess. (Clusiaceae) en el sur de

Misiones y noreste de Corrientes (Argentina)

Cardozo, A. E., M. E. Rodriguez*, J. F. Crivello, C. B. Percuoco, N. L. Gonzàlez, L.N. Talavera
Stéfani, & C. F. Argüelles

Facultad de Ciencias Exactas, Quimicas y Naturales, Universidad Nacional de Misiones, Direcciôn postal:
Félix de Azara 1552, (3300) Posadas, Misiones, Argentina

*Email: sistemat(Qjfcegyn.unam.edu.ar

El objetivo de este trabajo fue comparar la dinàmica de las poblaciones de C. brasiliense
(Clusiaceae) en las localidades argentinas de San Ignacio (Misiones) y Rincôn Ombù (Corrientes,
Argentina). l,Estas poblaciones se verian afectadas por el aumento de la cota de la represa de
manera diferente debido al tamafio de los fragmentos de bosque y la topografia? En parcelas
permanentes se realizaron las mediciones de altura total y DAP Y se registraron los individuos
muertos; para la evaluaciôn de los paràmetros se utilizô es estadistico t. La poblaciôn de San
Ignacio presenta mayor crecimiento en altura para plàntulas, juveniles y subadultos que la
poblacion de Rincén OmM (juveniles t= 3.5, p=<O.05; subadultos t= 3.2, p=<O.05). El incremento
del DAP fue similar en las poblaciones de ambas localidades. El 36% de los individuos de las c1ases
de tamafios menores: plàntulas, juveniles y subadultos de la poblaciôn de Rincôn Ombû presentaron
dafios por rotura del meristema apical y presencia de agallas. Se registraron altas tasas de
mortalidad para las c1asesde tamafio menores: plàntulas, juveniles y subadultos (t= 3.25, p=<O.05)
para las poblaciones de ambas localidades y los adultos no registraron mortalidad. La cota maxima
de la represa Yacyretà modificô dràsticamente las relaciones entre los componentes fisicos del
ambiente y las comunidades vegetales prôximas al rio Paranà, El menor crecimiento y dafio apical
de los individuos en Rincôn Ombù, se debiô, probablemente, al pequefio tamafio del bosque, a la
mayor exposiciôn solar y a otros factores de estrés ambiental.
Palabras clave: Calophy/lum brasiliense, dinamica, poblaciones argentinas.
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Efecto dei roba de néctar sobre el éxito reproductivo de Nicotiana glauca (Solanaceae) en valle

interandino de La Paz (Bolivia)

Escobar, M.1* & A. P. Loayza/
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El robo de néctar se caracteriza porque determinados visitantes florales, principalmente insectos,
son incapaces de acceder a esta recompensa floral, por 10 que perforan la base de la corola, para
acceder al néctar sin cumplir las funciones de polinizaciôn, El objetivo de este trabajo es deterrninar
el efecto que tiene el robo de néctar sobre el éxito reproductivo de Nicotiana glauca Graham
(Solanaceae) en valles interandinos de La Paz (Bolivia) y deterrninar si la concentraciôn y volumen
del néctar disponible cambian después del robo. El estudio se realizô de forma experimental,
mediante tratamientos de exclusion de polinizadores, en flores intactas y flores robadas; el éxito
reproductivo se evalué con la produccién de semillas, la concentracion de néctar se determiné con
un refractémetro y el volumen de néctar se midiô con microcapilares. Los resultados obtenidos
muestran que el robo de néctar afectô negativamente el éxito reproductivo de N glauca, donde
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flores robadas produjeron un menor numero de semillas (X = 656.5) en comparacion a flores

intactas (X = 935.3). También se determin6 que la concentraci6n de néctar es mayor en flores
robadas (30 %), Y el volumen de néctar producido después del robo es 0.8 ul y en flores intactas
24.6 ul. Conc1uimos que el robo de néctar afecta la producci6n de semillas en N glauca, ademâs se
producen cambios en la concentraci6n y volumen de néctar después del robo, nuestros resultados
sugieren que el mutualismo planta-polinizador puede ser afectado por especies que cumplen otras
funciones como los ladrones de néctar.
Palabras clave: Éxito reproductivo, interacci6n planta/polinizador, robo de néctar.

60
Efecto de la especie exoticaLigustrum lucidum (Oleaceae) en factores abiétices de la

descemposlciôn de hojarasca en las Yungas argentinas
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Las especies ex6ticas pueden impactar en el proceso de descomposici6n de hojarasca directamente,
al cambiar su calidad 0 indirectamente a través de cambios edàficos y microclimàticos, Entre las
ex6ticas de las Yungas, se destaca Ligustrum lucidum (ligustro, Oleaceae), àrbol perenne que forma
parches monoespecificos. El objetivo fue evaluar el efecto del ligustro sobre las caracteristicas
edâficas y microclimâticas que influyen en la descomposici6n de hojarasca. Se trabaj6 en bosques
secundarios nativos y dominados por ligustro en la Sierra San Javier (Tucumân, Argentina). Se
registr6 productividad primaria medida indirectamente mediante NDVI, humedad y contenido de
nutrientes del suelo, temperatura de superficie, luz y profundidad de hojarasca durante agosto/20ll
- enero/2012; simultàneamente, se evalué la tasa de descomposici6n de un sustrato comûn (Populus
deltoides) mediante su incubaci6n en bolsas de descomposici6n, colectadas a los 48 y 120 dias. Los
ligustrales presentaron mayor productividad primaria, 12% menos luz disponible y menor humedad
edàfica, no se encontraron diferencias significativas en la temperatura de superficie ni en los
nutrientes del suelo. La profundidad de hojarasca fue de 4.68 cm en el bosque nativo y de 2.42 cm
en los ligustrales. El sustrato comùn present6 una tasa de descomposici6n similar en ambos bosques
y en ambas fechas (5.07%, 12.59%, ligustrales y 3.48%, 12.19% nativos). Las variables
modificadas por el ligustro no afectan a corto plazo la tasa de descomposici6n de un sustrato
comûn. Futuros estudios que involucren cantidad y calidad de hojarasca podrian brindar un aporte
mas completo sobre la dinâmica de descomposici6n de este ecosistema.
Palabras clave: Descomposici6n, especie ex6tica invasora, Ligustrum lucidum.
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Plantas consumidas por el ganado vacuno en un bosque montaiioso al norte de Patagonia

(Argentina)
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El ganado vacuno en los bosques impacta en la vegetaci6n de una manera que no ha sido estudiada
y las decisiones de forrajeo dependen en gran medida de la disponibilidad y distribuci6n de las
especies vegetales. El objetivo de este trabajo fue evaluar las plantas consumidas por el ganado en
un bosque de fiire (Nothofagus antarctica (Forster) Oerst) al norte de la Patagonia (Argentina). Se
caracterizaron las especies presentes y la estructura vertical mediante muestreo en diez parcelas de
12.5 m2

; las plantas consumidas se determinaron por observaci6n directa de un animal durante dos
dias consecutivos. Se observ6 que las graminoideas son el item mas consumido (56.3%), seguido de
especies lefiosas (28.6%), principalmente el ûire. Chusquea culeou Desvaux., un bambû que forma
parte del estrato arbustivo del lugar, tiene una alta incidencia para el ganado, siendo la mas
consumida entre las graminoideas. Teniendo en cuenta que esta especie posee para el ganado tanto
atributos de graminoidea (hojas) coma de especie lefiosa (estructura), se interpreta en forma de item
especial dentro de la vegetaci6n. La proporci6n de especies lefiosas consumidas por el ganado es
superior a la encontrada en trabajos similares para zonas boscosas del sur de Patagonia (4.8%
superior) y del bosque boliviano-tucumano (5.9%). Este consumo de especies cambia segûn el
ambiente en que se encuentre el animal, ingiriendo los pastos principalmente en los mallines
(vegas) y alimentàndose de arbustos en el bosque, los dos ambientes mas utilizados.
Palabras clave: Bosques andino-patag6nicos, Chusquea culeou, ganado semi-doméstico,
silvopastoralismo.
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Las riberas representan una zona de ecotono entre el media acuàtico y terrestre, recibiendo la
inf1uencia hidro16gica de ambos. El Rio Lules atraviesa dos estratos de vegetaci6n de las Yungas
Tucumanas. Uno de los rios tributarios de la cuenca del Lules es el San Javier. En sus zonas
adyacentes se hace un uso heterogéneo del suelo, evidenciandose actividades coma la horticultura,
ganaderia extensiva, actividades recreativas, ecoturisticas y explotaciones forestales. El objetivo de
este trabajo fue determinar los factores que afectan la calidad de las riberas. Para ello se aplicaron:
indices de calidad de ribera, adaptado a la zona (RQI-Y), indices de macroinvertebrados bent6nicos
(BMWP' y ASPT') y anàlisis de la quimica del agua (Nitratos, Nitritos y Fosfatos). Se escogieron
cinco estaciones de muestreo, en ambas riberas, y una estaci6n de control en un àrea protegida.
Como resultado se obtuvo que el càlculo del indice para bosque de ribera, muestra que dos
estaciones presentan un estado de calidad eco16gica pobre, 51/120 y 41.51120, mientras que otra
muestra un estado regular 63.51120; otra estado bueno 85.51120 y solo una estaci6n un estado muy
bueno 105.51120, asemejandose a la estaci6n de control 114.51120. Las estaciones con mayor
actividad antr6picas (ganaderia) son las mas afectadas. Los anàlisis de macroinvertebrados y de
nutrientes en el agua no mostraron la misma sensibilidad respecto del estado de las riberas, esta
podria deberse a que los efectos sobre el rio se registren aguas abajo. La aplicaci6n de estos indices
brinda informaci6n ùtil para la gesti6n de la cuenca.
Palabras claves Bosque de ribera, calidad de agua, ganaderia, gesti6n de cuenca, indices bi6ticos.
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Evaluaclén de la riqueza de artrépodos asociados al follaje de tres arbustos en un sistema de

islas de los Salares de Uyunly Coipasa (Bolivia)

Torrico, M. l *, F. Alfaro", A. Coca' & P. Delgado'

'Centro de Biodiversidad y Genética, Universidad Mayor de San Simon, Casilla 538, Cochabamba-Bolivia
*Email: dkno-666@hotmail.com

2Centro de Estudios Avanzados en Ecologia y Biodiversidad, Departamento de Ecologia, Facultad de
Ciencias Biolôgicas, Pontificia Universidad Catôlica de Chile, Casilla 114-D, Santiago, Chi le

Las plantas son importantes en el sostenimiento de comunidades de artrôpodos, En ecosistemas
insulares este rol se acentûa por la limitaciôn en microhâbitats disponibles. El objetivo del estudio
fue determinar la riqueza de especies de artrépodos asociados a tres arbustos mas abundantes
(Atriplex imbricata, Baccharis tola, Lophoppapus cuneatus) de seis islas presentes en los salares de
Uyuni y Coipasa en Bolivia; ademàs, analizar si existen diferencias en la riqueza de artrôpodos que
cada especie alberga. Se realizaron muestreos aleatorios en 10 transectos de 30 m. lineales en cada
isla; la colecta de artrépodos se hizo sacudiendo el follaje (10 segundos por rama) y su recolecciôn
en paraguas entomolôgico. Los artrôpodos fueron identificados hasta el nivel de orden; se realizô un
anàlisis de Kruskal Wallis en busca de diferencias entre los datos para cada especie arbustiva. Se
determinaron 19 morfotipos pertenecientes a los érdenes Aranae (1), Coleoptera (2). Diptera (1),
Heteroptera (6), Himenoptera (5) y Homoptera (3). Los resultados del anàlisis estadistico muestran
que no existen diferencias significativas ~0.05) entre riqueza de artrôpodos en los diferentes
arbustos por 10 que no hay una diferencia en el rol que cumple cada una de las especies vegetales
sobre la riqueza de artrôpodos asociada a su follaje. A pesar de ello, se encontrô un morfotipo
presente ûnicamente en Atriplex imbricata (Fam. Tingidae) y dos ausentes para la misma; cinco
morfotipos compartidos por Baccharis tola y Lophoppapus cuneatus. La especie de arbusto no tiene
un efecto sobre la riqueza de artrôpodos asociados a su follaje.
Palabras clave: Arbustos, ecologia, relaciôn insecto planta, sistema insular.
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Plantas hospederas de mariposas diurnas (Lepidoptera clado Rhopalocera) en la microcuenca

Corazones dei Jardin Botânice de Pcpayàn (Cauca, Colombia)

Velâsquez, S.*

Programa de Ecologia, Fundaciôn Universitaria de Popayân, Sede Campestre Los Robles, km 8 via al Sur,
Popayân, Colombia

Email: eco22091006@mail.fup.edu.co

Las mariposas son insectos importantes ecolôgicamente, pues ademâs de ser polinizadores, son
indicadores de la calidad del entomo. En el cielo biolôgico, dependen de las plantas de las que se
alimentan siendo oruga y en las que albergan sus huevos, denominàndose plantas hospederas. El
presente estudio defme la composiciôn de plantas hospederas de mariposas diurnas (Lepidoptera,
elado Rhopalocera) en cuatro coberturas vegetales en la microcuenca Corazones en el Jardin
Botânico de Popayan municipio de Timbio (Colombia). Una vez defmidos los sitios de presencia de
las posibles especies hospederas, se implementaron parcelas de 1.000 m2 en coberturas de bosque
de galeria y cultivo permanente, en herbazal denso de tierra firme 50 m2 y en zona verde omamental
35 m lineales; se identificaron las plantas hospederas y se marcaron en campo. Como resultado se
encontraron seis especies vegetales hospederas, distribuidas asi: en bosque de galeria se encontrô la
especie Canna indica con rnayor porcentaje de individuos (42%), seguida de Palicourea
angustifolia (34%) y Croton shiedeanus (24%). En las otras coberturas se encontr6 una ûnica
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especie hospedera; en herbazal denso de tierra firme Cynodon dactylon, en zona verde ornamental
Heliconia latispatha y en cultivo permanente Musa paradisiaca. Se concluye que la especie C.
shiedeanus muestra mayor importancia, puesto que atrae mayor numero de especies de mariposas
diurnas, con respecto a las demés especies hospederas: C. indica, C. dactylon, H latispatha, M
paradisiaca y P. angustifolia que registraron visitas de una sola especie de mariposa diurna.
Palabras clave: bosque, coberturas vegetales, hospederas, mariposas.

64A
Influencia de la topografia en la distribuci6n de la vegetaci6n en zona de médanos dei Monte

Central (Mendoza, Argentina)

Vega Riveros, c.1
•
2*, P. Villagra1

,2 & S. Greco/

'Instituto Argentino de Nivologia, Glaciologia y Ciencias Ambientales, Centro Cientifico y Tecnol6gico
Mendoza, C.P. 5500, Mendoza, Argentina

*Email: cvegariveros(m.mcndoza-conicet.gob.ar
2Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Cuyo, C.P. 5505, Chacras de Coria, Mendoza,

Argentina

En los médanos del Monte Central (Mendoza, Argentina) existe una disminuci6n de la cubierta
vegetal respecto a los bajos intennédanos. Estas variaciones topograficas influirian en el uso
diferencial del agua de lluvia pero éste proceso aùn no se conoce en detalle. El objetivo fue
determinar la distribuci6n espacial de la vegetaci6n en funci6n de las caracteristicas topogrâficas
del terreno. En la Reserva Provincial Telteca se seleccionaron 18 sitios al azar, eligiendo 3 médanos
y 1 bajo intennédano coma unidades experimentalesde cada sitio. Se midi6 ancho (m); longitud
(m); altura relativa (m); pendiente CO), cobertura total (%) y diversidad (indice de Simpson); los
datos se analizaron mediante anâlisis can6nico de correspondencias. Los resultados muestran la
ordenaci6n de la vegetaci6n sobre los dos primeros ejes: CCAI (0.28) y CCA2 (0.17). Las variables
ambientales que tuvieron mayor aporte en el eje 1 fueron: Longitud (-0.60), altura (-0.68), ancho (
0.74) Y diversidad (0.72) y en el eje 2: pendiente (0.72) y cobertura total (0.39). Los médanos se
agruparon en funci6n de la longitud, largo, ancho y pendiente mientras que en los bajos
intennédanos tuvo mayor importancia la diversidad. La cobertura tuvo efecto en la ordenaci6n de
bajos intennédanos y médanos fijos. Las especies asociadas a los médanos fueron Panicum
urvil/eanum, Ximenia americana, Tricomaria usil/o, Ephedraboelckei y a los bajos intennédanos
fueron Prosopis jlexuosa, Atriplex lampa y Capparis atamisquea. Los factores topogrâficos son
importantes en el patr6n de distribuci6n de la vegetaci6n, 10 cual puede ayudar a detenninar y
caracterizar unidades de paisaje.
Palabras clave: Anàlisis de gradiente, distribuci6n espacial, sustentabilidad, vegetaci6n.

A.rea Conservaci6n in situ y ex situ

65
Efecto dei retiro de vegetaci6n lefiosa sobre una comunidad herbàcea (Porto Murtinho,

Brasil)

Kochanovski, F.J.* & A.L.B. Sartori

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Centro de Ciências Biol6gicas e da Saùde, Laborat6rio de
Botânica, Caixa Postal 549, CEP 79070-900, Campo Grande, Brasil

*Email: fik.vegetal@yahoo.com.br
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El Chaco en Porto Murtinho (Mato Grosso do Sul, Brasil) ha recibido en las ùltimas décadas un
intenso proceso de antropizacién. Por eso, evaluamos la estructura de dos comunidades herbàceas
en remanecientes de Chaco, sabana estépica arborizada, con diferentes usos al largo del tiempo. En
àrea remanente preservada, la vegetaciôn no fue retirada por mas de 20 afios y en la perturbada, el
retira de vegetacién ocurriô a menos de lS afios, para la formacién de pastizales. En los remanentes
localizados en Porto Murtinho fueron instaladas SO parcelas de 1 ml para muestreo de las
comunidades en cada tipo. Verificamos en la preservada 3S especies distribuidas en 17 familias,
siendo las mas frecuentes: Setaria parviflora (FR=1O.46), Selaginella sellowii (FR=lO.lO),
Commelina nudiflora (FR=6.49) Y Tripogon spicatus (FR=6.13), mientras en la perturbada
registramos 23 especies distribuidas en 13 familias, destacândose Selaginella sellowii (FR=23.34),
Commelina nudiflora (FR=lS.6l), Tripogandra glandulosa (FR=6.08) y Portulaca gil/iesii
(FR=S.74) coma las mas frecuentes. Las familias mas representativas fueron Cactaceae (S spp.),
Fabaceae y Malvaceae (4) en el area preservada, a diferencia de la perturbada que presentô
Portulacaceae (3), Commelinaceae y Cyperaceae (2) coma las mas representativas. El àrea de suelo
expuesto en el remanente perturbado totalizô 26.S% del àrea muestreada, porcentaje mayor que 10
verificado en el preservado (19.24%). El suelo expuesto aliado a la incidencia luminosa por retiro
de individuos arb6reos, debiô favorecer el establecimiento de especies heliéfitas, por ejemplo
representantes de Commelina y Portulaca.
Palabras clave: Conservacién, diversidad biolégica, fragmentaciôn, remanentes preservados y
perturbados.

Area Fisiologia Vegetal
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Intercambio gaseoso y desarroUo inicial dei Ficus adhatodifolia (Moraceae) en los diferentes

niveles de intensidad de la luz (Sao Paulo, Brasil)

Gonçalves, G. G.*, L. C. Ming, R. A. S. Campos, E. Ribeiro, A. R. Corrado & M. I. Ferreira

Universidade Estadual Paulista "Julio de Mesquita Filho", 18603-970, Sao Paulo, Brasil
*Email: gg.goncalves@yahoo.com.br

La figueira-branca (Ficus adhatodifolia Schott) es una especie medicinal en Brasil. Su latex,
ampliamente utilizado en medicina popular para tratar las lombrices intestinales. El objetivo de este
estudio fue evaluar el efecto de diferentes niveles de sombra en el desarrollo inicial del F.
adhatodifolia. El experimento se llevô a cabo en Botucatu, Sâo Paulo, Brasil. El delineamiento
experimental fue factorial de 4x 6; los tratamientos consistieron en cuatro tratamientos (0%, 30%,
SO%y el 70% de sombra) y seis tiempos de recolecta (30, 60, 90, 120,IS0 y 180 dias). Las variables
evaluadas fueron el àrea foliar, masa seca total, la razôn de area foliar (RAF), area foliar especifica
(AFE), la tasa de crecimiento absoluta (TCA), tasa de asimilaciôn liquida (TAL), la tasa de
crecimiento relativo (TCR), la tasa de asimilaciôn de C02 (A), conductancia estomàtica (Gs), la
transpiracién (E), la concentraciôn intercelular de CO2 en la hoja (Ci). Los resultados muestran que
las plantas sometidas a 30% de sombra tenian la media mas alta (11S7.SO dm" y 7.S398 g), de àrea
foliar y masa seca total, respectivamente. En cuanto al anàlisis del crecimiento de las plantas
sometidas a un 30% y a 0% poseia los mejores resultados. Para 10 intercambio gaseoso los
promedios mas importantes fuera de 30% con 12.S (A), O.1S (Gs), 200.S (Ci), 3.S (E). Por 10tanto el
mejor entomo para el desarrollo inicial destinada a la producciôn de plantones de Ficus
adhatodifolia ocurre en el 30% de sombra.
Palabras clave: Ecofisiologia, conservaciôn, higuera, plantas medicinales.
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Area Botânica Econômica y Etnobotânica

67
Etnobotânlca médica en cuatro etnias de las tierras bajas de Bolivia: Un enfoque comparativo

Quiroga, R.* & S. Arràzola

Centro de Biodiversidad y Genética, Universidad Mayor de San Simon, Casilla 538, Cochabamba, Bolivia
*Email: quirogaro@yahoo.com

Se presenta un enfoque comparativo de la etnobotànica médica en cuatro etnias de las tierras bajas
de Bolivia. Se hizo una revisi6n bibliogràfica de diversas investigaciones realizadas en los ùltimos
10 afios referente a la etnobotânica médica de los pueblos indigenas Chiquitano, Guarayo, Izocefio
Guarani y Weenhayek. Se comparan las metodologias empleadas y los resultados obtenidos. Los
autores se abocaron principalmente a la inventariaci6n de especies vegetales, formas de uso y
tratamientos de enfermedades. Las familias botanicas mas representativas de uso medicinal en
promedio son Fabaceae (25%), Solanaceae (21%), Asteraceae (19%) y Euphorbiaceae (15%).
Formas de aplicaci6n mas recurrentes en promedio son las infusiones-decocciones (44%) y
aplicaci6n directa(34.5%). Los 6rganos mas empleados son la hoja, el tallo y la raiz. El analisis de
Valor de Uso y Presencia de Uso se realiz6 con las etnias Guarayo, Izocefio-Guarani; en la etnia
Weenhayek se realiz6 solamente el anàlisis de Valor de Uso, no existen datos para los Chiquitano.
Las plantas medicinales utilizadas por las cuatro etnias estudiadas estàn destinadas al tratamiento de
des6rdenes gastro-intestinales (28%), enfermedades dermato16gicas (26%) Y del sistema génito
urinario (12%) principalmente. La pràctica de la medicina tradicional esta relacionada a la carencia
de recursos econ6micos y la poca accesibilidad a centros de salud. Se mantiene una tendencia a
preservar los conocimientos locales de la medicina tradicional, el usa y manejo racional de las
plantas medicinales. Los datos obtenidos por los autores son bàsicos y fundamentales, no existe
informaci6n pertinente sobre el estado de conservaci6n de las plantas medicinales en estos pueblos
indigenas.
Palabras clave: Bolivia, etnia, etnobotànica médica, tierras bajas,
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Medicina tradicional de la zona agrominera Kami (Provincia Ayopaya, Cochabamba, Bolivia)

Uriona, G.l,2*, S. Arrazola' & J. Aleman>'

'Herbario Forestal Nacional Martin Cârdenas, Centro de Biodiversidad y Genética, Universidad Mayor de
San Simon, Casilla 538, Cochabamba, Bolivia

*Email: gafranccy@gmail.com.bo
2Cooperazione Intemazionale - COOPI, Cochabamba, Bolivia 3Sociedad Salesiana "Parroquia San José

Obrero", Casilla 1151, Cochabamba, Bolivia

La zona agrominera Kami esta ubicada en el municipio de Independencia (Provincia Ayopaya,
Cochabamba, Bolivia) entre 2.900-3.600 m. El idioma predominante es el quechua y la actividad
econ6mica principal la explotaci6n de minas y carreteras. Con el objetivo de documentar el
conocimiento y usa de plantas medicinales utilizadas en esta zona, se realizaron entrevistas
semiestructuradas y charlas informales con preguntas abiertas a siete informantes locales (30-60
afios); las entrevistas fueron individuales, asi coma la recolecci6n de las plantas en zonas
establecidas por ellos. Se registr6 un total de 92 especies medicinales recolectadas en laderas (43%)
y borde de rio (21%), con mayor representaci6n de la familia Asteraceae (27%), seguida de
Solanaceae (8%). Entre las 92 especies medicinales, la mas utilizada es Schinus molle (4%) seguida
de Tripodanthus acutifolius, Minthostachys ovata, Erodium cicutarium, Lupinus bandelierae,
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Chenopodium ambrosioides y Equisetum giganteum (3%). Se registraron 14 categorias de
enfermedades, siendo mas tratadas las de tipo gastrointestinal con 27%, registrando la fiebre, célico
y dolor de estomago coma las enfermedades mas tratadas. Para esta categoria las plantas
medicinales mas usadas son las de la familia Lamiaceae con 35%. Las hojas son las partes mas
utilizadas (48%) y la forma de preparacién y administracién es la infusion (37%). La importancia de
estas plantas hace comprender el valor de las mismas para esta zona, llegando a considerar futuros
planes de uso y manejo para la conservaciôn de estos recursos, para el bienestar de las presentes y
futuras generaciones.
Palabras clave: Ayopaya, Cochabamba, Kami, plantas medicinales, usos tradicionales.

69
Usos y aplicaciones de las plantas medicinales en San Pablo de Huacareta (Chuquisaca,

Bolivia)

Meneses L. I
, Quiroga R. 2* & R. W. Bussmanrr'

'Museo de Historia Natural Alcides D'Orbigny, Casilla 4324, Cochabamba, Bolivia
2Centro de Biodiversidad y Genética, Universidad Mayor de San Simon, Casilla 538, Cochabamba, Bolivia

*E-mail: guirogaro@yahoo.com
3William L. Brown Center, Missouri Botanical Garden, St. Louis, MO 63166-0299, USA

El objetivo del presente trabajo fue obtener informaciôn primordial acerca del uso y aplicaciones de
plantas medicinales, ademàs de los tipos de enfermedades tratadas mediante las mismas en San
Pablo de Huacareta (Chuquisaca, Bolivia). Se realizaron encuestas semiestructuradas a 10
informantes locales, con cinco entrevistas en promedio a cada uno, obteniendo informacién
primordial acerca de la etnobotànica médica. Se anotaron los usos locales y formas de aplicaciôn
atribuidos a sus plantas medicinales, se categorizaron las enfermedades tratadas. Se indagé acerca
del sindrome càlido-fresco para el tratamiento de las enfermedades. Se registré un total de 258
aplicaciones medicinales vinculadas a un total de 91 especies vegetales silvestres y exôticas
pertenecientes a 41 familias botânicas y un espécimen indeterminado, las cuales son empleadas en
13 categorias de enfermedades. Se tratan con plantas medicinales principalmente desôrdenes
gastrointestinales (55%), afecciones al sistema esqueleto-muscular (25%) y enfermedades
dermatolégicas (24%). Como forma de aplicaciôn prevalecen las cocciones (53%) e infusiones
(50%). Se emplean plantas frescas para trastornos de etiologia càlida y viceversa, cumpliendo el
principio de oposiciôn hipocratico. El tratamiento de trastornos gastrointestinales constituye el
objetivo primordial de la etnobotànica médica de los habitantes de San Pablo. El usa de plantas
medicinales mantiene vigencia actualmente cubriendo las necesidades de salud bàsica entre los
habitantes del pueblo. Los resultados expuestos pueden ser usados coma una base de datos
primordial para posteriores trabajos relacionados a la medicina tradicional y el potencial
etnofarmacologico de las especies vegetales presentes en el ârea estudiada.
Palabras clave: Bolivia, plantas medicinales, San Pablo de Huacareta.

Area Conocimiento local y usos directos
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Conocimiento local sobre variedades de Araucaria angustifolia (Araucariaceae) en àreas de

bosque en el estado de Santa Catarina (Brasil)

Adan, N.*& N. Peroni
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Ecologia y Zoologia, CEP 88010-970, Florianôpolis, Brasil

*Email: nataliaadan@yahoo.com.br

Araucaria angustifolia (Araucariaceae) sufriô una intensa explotaciôn desde el comienzo del siglo
XX por su valor maderero 10 que ocasioné su inclusion en la lista de especies amenazadas de
extincién en Brasil. Informaciones sobre procesos de domesticaciôn de la especie son escasas, pero
hay indicios de favorecer variedades por poblaciones precolombinas, un casa raro puesto que se
trata de una especie arbérea de largo cielo. Pese que no haya un consenso respecto al numero de
variedades, éstas son descritas botânicamente a partir de diferencias morfolôgicas. El objetivo del
trabajo fue estudiar el conocimiento local de las variedades de Araucaria angustifolia en la region
de bosques de Araucaria, en los municipios de Painel y Urubici. Se identificaron los informantes a
partir del método snowball y se utilizaron entrevistas semiestructuradas. Se entrevistaron
informantes de 35 unidades familiares: 19 en Painel y 16 en Urubici. Aproximadamente 84% y 57%
de los informantes en Painel y Urubici respectivamente tienen la extraccién del pifi6n coma una de
sus principales fuentes de ingreso. En Painel y Urubici respectivamente, 58% y 50%, informaron
conocer hasta cuatro variedades, denominadas coma: "25 de março", "Normal", "Caiovâ" y
"Macaco". Las principales caracteristicas que las diferencian son, primero, la época de maduraciôn
de las pifias, luego, el tamafio y, el sabor de los pifiones. Informaciones referentes a las variedades
de la especie son importantes para el entendimiento de los procesos de domesticaciôn de la especie
ademas de favorecer acciones de usa y conservaciôn de la especie. Financiado por FAPESC,
4448/2010-2.
Palabras clave: Domesticaciôn, etnobotânica, variedades de Araucaria.
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Artesanias en la comunidad Quilombola Linharinho en la region norte de Espirito Santo
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Aoyama, E. M. & M. G. S.Fink*

Centro Universitàrio Norte do Espirito Santo, Universidade Federal do Espirito Santo, CEP: 29932540, Sâo
Mateus, Brasil

*Email: gabifinks@gmail.com

En este estudio se llevô a cabo ellevantamiento de recursos extraidos de plantas para la fabricaciôn
de artesanias y reconocer su disponibilidad en la comunidad Linharinho, ubicada en el municipio de
Conceiçâo da Barra (Espirito Santo, Brasil). Esta region tiene un remanente de la vegetaciôn del
bioma Mata Atlântica, rodeado de monocultivos de eucalipto y reservas ambientales. Se aplicaron
entrevistas semi-estructuradas a 12 expertos de la comunidad. Fueron citadas 39 plantas y se
encontré 17 especies, agrupadas en 12 familias. Las familias mas frecuentemente mencionadas
fueron: Moraceae (5), Bignoniaceae (4), Arecaceae (4), Lecythidaceae (3) y Typhaceae (3). Se
aplicé una medida de la pertinencia de las especies de acuerdo con la frecuencia de citas por
especialista. Los valores mas altos fueron para Artocarpus integrifolia L.f (jaqueira, 0.5), Lundia sp.
(cipô-macambira, 0.25; cipé do mato, cipé-peba, cipô-timbô, 0.5), Typha domingensis Pers (taboa,
0.25) y Eschweilera ovata (Cambess.) Miers. (biriba, 0.25). Artocarpus integrifolia es una especie
exética y de amplia distribucién en esta region, considerada optima para la extraccién, debido a su
elevado potencial maderero; que difiere de E. ovata (Cambess.) Miers. y T domingensis Pers que
son nativas y presentan diversos usos potenciales, pero actualmente tienen limitada distribuciôn, Se
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concluyô que a falta de los recursos vegetales disponibles en las cercanias y el temor acerca de la
fiscalizaciôn, ha causado un debilitamiento de las prâcticas artesanales, que requieren la transmisiôn
de conocimientos entre los residentes y una gestion que asegure la sostenibilidad de los recursos.
Palabras clave: Brasil, comunidad afrodescendiente, conocimientos tradicionales, etnobotànica.
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Noni, maca y anamû: De la tradici6n a los usos actuales como plantas adapt6genas en

Argentina
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Argentina

El presente trabajo, incluido en la etnobotanica urbana, aborda tres especies consideradas en la
actualidad adaptôgenos: Morinda citrifolia L. (noni), Lepidium meyenii Walp (maca) y Petiveria
alliacea L. (anamù) de las que se presentan los usos tradicionales, vias de ingreso, comercializacion
y difusién coma suplementos dietéticos en el medio urbano, los modos actuales de empleo y los
saberes relacionados, que forman parte del conocimiento botânico local. El estudio se llevô a cabo
desde 2007 en la conurbaciôn Buenos Aires - La Plata (Argentina). Para ello se utilizo la
metodologia etnobotanica habitual: técnicas de observaciôn cuali y cuantitativas, observaciôn
participante, entrevistas abiertas y semiestructuradas; éstas fueron realizadas a 40 informantes
calificados y legos; se evalué la informacién complementaria en etiquetas, catâlogos y prospectos
que, para el pùblico en general, ayudan a orientar la seleccion de los productos a consumir. Durante
el trabajo de campo se obtuvieron muestras que fueron analizadas y depositadas en el Herbario
LEBA. Se relevaron 20 sitios de expendio, considerados relevantes por la diversidad de productos
ofrecidos. El ingreso a la Argentina del noni es desde Pern por Bolivia; la maca 10 hace a través de
los inmigrantes bolivianos y en poco tiempo se integra al circuito comercial general (dietéticas). La
comercializaciôn de ambas esta prohibida por el ente regulador nacional (ANMAT); el anamù se
difunde y vende actualmente por Internet coma tratamiento alternativo para el cancer. Se evalûan
los cambios acaecidos en los saberes, creencias y practicas referidos a estos recursos vegetales.
Asimismo, se discute el término adaptôgeno.
Palabras clave: Etnobotanica urbana, Lepidium meyenii, Morinda citrifolia, Petiveria alliacea.

73
Categorias y valor general de uso de plantas en el Resguardo Indigena Yanacona (San

Agustin, Huila, Colombia)

Arteaga, J. C.* & H. C. Duefias

Grupo de Investigacion y Pedagogia en Biodiversidad, Semillero de Investigaciôn Mamakiwe, Universidad
Surcolombiana, AA385, Neiva, Colombia

*Email: u2006136516CclJusco.edu.co

Colombia, pais pluricultural, alberga diferentes grupos étnicos, coma es el Resguardo Indigena
Yanacona en el Departamento del Huila, ubicado en las Veredas Nueva Zelanda, Quebradôn,
Estrecho y Arauca 1 (Municipio de San Agustin). El objetivo de este trabajo es la deterrninaciôn de
categorias y valor general de uso de las plantas mas importantes para la comunidad del Resguardo.
Para el desarrollo del proyecto se realizaron visitas de campo, utilizando instrumentos y métodos

4 153:G



coma la observacion participante, entrevistas, encuestas y herramientas analiticas, que permitieron
un registro de informacién con la participaciôn de 68 personas. Como resultados parciales se tiene:
acercamiento a la comunidad estableciendo relaciones de confianza, desarrollo de cuatro visitas de
campo, realizaciôn de talleres de pintura con técnicas de éleos (monotipia) y témperas (digito
pintura y dibujo libre) en la escuela del resguardo, observaciôn participante y entrevistas en
diferentes espacios socioculturales; se registré informaciôn de 145 especies de plantas, agrupadas
en las siguientes categorias de uso: alimenticia (58), alimento de animales (8), alifio (2), comercial
(40), construcciôn (3), insecticida (7), maderable (2), medicinal (82), omamental (11), reforestadora
(3), ritual (30), semilla (5), sombrio (3), toxica (5) y otros usos (32). De acuerdo con los registros,
48.3% de las especies se clasifican en una categoria, 24.1% en dos, 14.5% en tres, 7.6% en cuatro,
2.8% en cinco y 2.8% en seis categorias de uso. Rasta el momento se evidencia un gran numero de
especies conocidas y utilizadas por la comunidad del resguardo, mostrando conocimientos
relacionados con la diversidad vegetal y cultural.
Palabras clave: Categorias y valor de USD, comunidad Indigena Yanacona, etnobotànica, San
Agustin.

74
Intercambios sociales y naturales en el tzintamalli de los Nahua: Estudio de caso en Santa

Catarina (Tepoztlan Morelos, México)

Ayala, 1. 1*, E. Guzman' & R. Monroy'

'Cuerpo Académico de Manejo de Unidades Productivas Tradicionales, Laboratorio de Ecologia, Centro de
Investigaciones Biolôgicas, Universidad Autônoma del Estado de Morelos. CP 62209, Cuernavaca, Morelos,

México
*Email ines.ayala@uaem.mx

2Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Auténoma del Estado de Morelos. CP 62209, Cuernavaca,
Morelos, México

El estudio de la ceremonia tzintamalli del nahuatl "tamal de nalga" previa al casamiento Nahua
permite explicar los intercambios socio-ambientales operados por el parentesco y compadrazgo para
minimizar los gastos de la fiesta y llevar a cabo la vinculacién de dos familias. Se describieron los
intercambios sociales y naturales en la ceremonia del tzintamalli, por medio de observaciôn y
entrevistas etnobiolégicas durante tres anos a 120 familias se obtuvo informacién de la ceremonia
que desde un aûo 0 mas inicia con la peticién de mano, la bûsqueda de padrinos, adquisiciôn de
insumos, pago de derechos tzintamalli hasta la fiesta. Alrededor de la organizacién familiar, los
sefiores acuden al bosque antes de la boda para colectar lena y horcones de Lysiloma acapulcense
(Fabaceae), Eysenhardtia polystachya (Fabaceae), Thouinia vil/osa (Sapindaceae) y otras especies
para "la enramada" 0 cocina provisional. Los regalos u obsequios que se ofrendan a los padres de la
novia son un marrano y dos guajolotes vivos, cargas de lena de Quercus spp (Fagaceae) y maiz (Zea
mays, Poaceae), ceras adomadas, refrescos, cerveza y tequila, entre otros y por supuesto la banda de
viento. En la casa de la novia ofrecen una cena "tamales con came con salsa y atole" para festejar.
Se concluye que el ritual de la boda tiene dos eventos etnobiolégicos previos, uno conocido coma
tzintamalli, que consiste en otorgar los derechos obtenidos del entomo y el otro es el xochipitzahua
"son" caracteristico de los Nahua que se baila durante el recorrido a casa de la novia.
Palabras clave: Boda Nahua, intercambios socioambientales, organizaci6n familiar, tzintamalli,
xochipitzahua
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75
Etnobotânica de Oryza latifoUa Steud. y O. glumaepatula Desv. (Poaceae) en el Pantanal

(Brasil)

Bortolotto, I. M.*, G. A. Damasceno Junior & J. de M. Soares

Centro de Ciências Biol6gicas e da Saûde, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, CxPostal 549, CEP
79070-900, Campo Grande, Brasil

*Email: iedamaria.bortolotto@gmail.com.br

Oryza glumaepatula Steud. y 0 latifolia Desv. (Poaceae) son especies de arroz silvestres que estàn
presentes en la llanura de inundaciôn dei Rio Paraguay dei Pantanal en grandes âreas cerca de las
comunidades riberefias y tiene un potencial de uso en la dieta local y la generaciôn de ingresos, pero
no son aprovechadas. Con el propésito de recuperar la informaciôn para apoyar las estrategias
relacionadas con el uso y conservacién de esas especies, se realizé un estudio etnobotànico en cinco
comunidades riberefias dei Rio Paraguay y de lagos conectados a éste, en Corumbà (Mato Grosso
do Sul, Brasil). Se presentan los datos recogidos en 79 entrevistas semi-estructuradas sobre el uso
general de las plantas entre 1997 y 2006; y 63 entrevistas semi-estructuradas en 2008,
especificamente de esas especies de arroz. Entre los 79 entrevistados, ninguno mencionô
espontaneamente el uso de especies para ningùn propésito; entre los 63 entrevistados en la segunda
etapa, ninguno 10 usaba en su dieta; el 27% desconocia esas especies, 45% las conocia, pero nunca
las habia utilizado para algùn propésito, 17% las usaron en la dieta y Il % para otros fines. Estos
datos indican una erosion dei conocimiento debido al abandono dei uso alimenticio de esas
especies. Entre los factores responsables son el exterminio de grupos indigenas y politicas pûblicas
que descuidaron la importancia de este recurso y su conocimiento asociado. Los datos recogidos
estàn subsidiando un proyecto de aprovechamiento y conservacién de esas especies en aquellas
comunidades. Trabajo realizado con fondos dei CNPq, Fundect.
Palabras clave: Arroz silvestre, cultura local, recursos vegetales, usos.

76
Conocimiento de las plantas téxlcas y venenosas por una comunidad Chol de Tacotalpa

(Tabasco, México)

Medina-Salazar, V.*, C. M. Burelo-Ramos& M. A. Magafia-Alejandro

Herbario UJAT, Divisi6n Acàdemica de Ciencias Biol6gicas, Universidad Juârez Aut6noma de Tabasco,
Villahennosa, Tabasco, México
*Email: carlos.burelo@ujat.mx

Se consideran plantas tôxicas 0 venenosas aquellas que en condiciones naturales, por contacto 0 por
ingesta de cantidades relativamente pequefias en un individuo promedio, humano 0 animal, de
buena salud, son capaces de inducir enfermedad 0 muerte. En Tabasco los estudios etnobotànicos se
han dirigido a aspectos medicinales, alimenticios y ornamentales, no teniéndose antecedente de
estudio de las plantas tôxicas, Con la finalidad de enlistar las especies consideradas téxicas y
venenosas para humanos y otros animales, conocidas por los habitantes dei poblado Puxcatân,
Tacotalpa, Tabasco (comunidad descendiente de mayas, hablantes de la lengua Chol) se aplicaron
entrevistas, utilizando la metodologia de hala de nieve. La comunidad tienen amplio conocimiento
de las plantas tôxicas y venenosas, por 10 que se logro rescatar los nombres en chal de las plantas.
Los inforrnantes principalmente fueron hombres (25) trabajadores dei campo y pocas mujeres (6).
Se obtuvo un listado de 28 especies agrupadas en 17 familias botànicas, siendo la mas abundante
Euphorbiaceae con cuatro especies, Leguminosae y Araceae con tres una. De estas plantas, 27 son
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encontradas en vegetaciôn secundaria y campos ganaderos y solo una es cultivadas en huertos
familiares, a la cual también se les refiere un uso medicinal. La afectaciôn mas comûn es la piel por
contacto, mencionândose especies que pueden ocasionar ceguera al humano, problemas digestivos
en ganado vacuno y humanos e inc1uso la muerte a humanos y ganado. Las especies dafiinas son
eliminadas, por 10 que las afectaciones son muy escasas en la zona.
Palabras clave: Etnobotanica, Mayas-Choles, plantas tôxicas, plantas venenosas, Tabasco.

77
Recursos floristicos utilizados por la Comunidad India Quilmes en comunidades vegetales del

Valle de Santa Maria (Tucumân, Argentina)

Ceballos, S. J.*, R. D. Femandez & M. C. Perea

Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Universidad Nacional de Tucumàn, Miguel Lillo 205,
San Miguel de Tucumàn, Argentina

*Email: serceballos@gmai1.com

La Comunidad India Quilmes (CIQ), que cuenta con una poblacién aproximada de 1.500 personas
reconocidas coma diaguita-ca1chaquies, habita el sector occidental del Valle de Santa Maria
(Tucumàn, Argentina), en las sierras de Quilmes 0 El Caj6n desde el fondo del valle a los 1.700
3.000 m. En este gradiente altitudinal se presentan tres provincias fitogeogràficas: Monte, prepuna y
altoandino que comprenden diferentes comunidades vegetales de acuerdo a su posiciôn en este
gradiente. El objetivo de este trabajo fue analizar la procedencia de las especies de plantas utilizadas
por la CIQ y evaluar la relacién de distancia entre los recursos floristicos y los asentamientos
humanos. Se realizaron encuestas serniestructuradas en siete localidades a cuarenta y cuatro
personas en distintos puntos del gradiente altitudinal. Se registraron los nombres comunes de las
plantas, usos y su localizaciôn, El numero de especies empleadas en cada una de las comunidades
vegetales delimitadas fueron: vegetacién antrépica (66 spp.), arbustal xeréfito alto (16), arbustal
xerôfito bajo (15), bosque (15), arbustal halôfito (3), con dos especies: comunidad prepunefia y
altoandina, arbustal sammôfilo-halôfito y pajonal. El mayor numero de especies se presenta en la
vegetaciôn antrôpica, 10 que se debe a su proximidad a los centros poblados donde, no solo utilizan
plantas nativas sino también cultivadas y exéticas. Si bien la mayor proporciôn de plantas se
encuentran al a1cance de los pobladores, varias crecen en lugares alejados de dificil acceso por 10
que se obtienen mediante encargo 0 por trueque.
Palabras clave: Comunidad india quilmes, comunidades vegetales, encuestas semiestructuradas,
recursos floristicos.

77A
Palos, yuyos, pencas, bejucos y pastos: Nombres de las plantas y su clasificaciôn

etnotaxon6mica por criollos dei Chaco Noroccidental de Argentina

Scarpa, G. F.*

Centro de Estudios Farmacolôgicos y Botànicos, Consejo Nacional de Investigaciôn, Ciencia y Tecnologia,
Paraguay 2155 p. 16, Buenos Aires, Argentina

*Email: gustavo22et@yahoo.com.ar

La fitonimia revela mucho acerca de la forma en que la gente conceptualiza a las plantas que la
rodea y constituye el signo extemo mas accesible de la forma en que las c1asifican. Los objetivos de
este trabajo son inventariar las denorninaciones vernaculas de las plantas por los criollos del Chaco
Noroccidental argentino; identificar patrones nomenc1aturales de su fitonimia y presentar un
modelo de su sistema etnotaxonémico, Los datos fueron recopilados durante ocho campafias
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realizadas entre 1996 y 2005 en localidades del oeste de Formosa y noreste de Salta, donde se
entrevistaron 93 personas (52 hombres, 41 mujeres) con quienes se coleccionaron los ejemplares de
herbario correspondientes. Se recopilaron 525 denominaciones vemàculas sobre 370 taxa botànicos.
Un 65% es nombre en castellano; 25% es de procedencia quechua-aymara y el resta de otras
lenguas indigenas precolombinas de Argentina. Segùn la fitonimia registrada los criollos dasifican
a las plantas en silvestres y cultivadas. Las primeras se dasifican en las formas de vida "palos"
(àrboles, arbustos y subarbustos), "yuyos" 0 "yerbas" (hierbas), "pencas" (cactàceas y suculentas),
"bejucos" (enredaderas y lianas) y "pastos"; mientras que entre las cultivadas diferencian entre las
peridomésticas de las que crecen en parecelas agricolas. Cada una de estas categorias agrupa
nombres genéricos que, a su vez, pueden induir nombres especificos. Se destacan los altos valores
porcentuales (45%) de géneros multiespecificos y de los calificadores etnoespecificos (40%) que
hacen alusi6n al componente eco16gico.
Palabras clave: Argentina, Chaco, etnobotànica, etnotaxonomia, mestizos.

78
Los relatos de uso en las etiquetas de colecciones botanicas de Urticaceae de Brasil

Corrado, A. R.*, P. H. Silva & L. C. Ming

Universidade Estadual Paulista "Julio de Mesquita Filho"/Botucatu, CEP 18603-970, Sao Paulo, Brasil
*Email: amandacorrado(â)gmai1.com

Basado en fuente documental, representado por las etiquetas de una serie hist6rica de los exsicatas
recogidas en Brasil, con el objetivo de reunir informaci6n sobre el uso alimenticio y medicinal de
las Urticaceae. Las informaciones contenida en el material textual de las exsicatas depositados en el
no Muséum National d'Histoire Naturalle de Paris, fueron sistematizadas en una base de datos. Se
observ6 que la informaci6n de uso fueron poco frecuentes, s6lo nueve muestras se indica el uso de
las especies recogidas. Las categorias de uso fueron: fibras vegetales, madera, frutas y medicinales.
Las especies recogidas en el Brasil, el 55% pertenecen a los géneros Cecropia (22%) Coussapoa
(18%) y Urera (15%), estos géneros tienen especies de uso alimentario y medicinal conocidos. La
expectativa era encontrar cantidad considerable de informaci6n sobre el usa en el material textual
de las etiquetas. Se observ6 que las etiquetas del comienzo del siglo XVIII tenian poca informaci6n,
sin embargo se sabe que durante este periodo, las expediciones era una de las maneras para
aumentar el potencial de los recursos naturales de Brasil. Por 10 tanto, la informaci6n sobre el usa
local fue importante para los informes de los naturalistas. Este detalle sugiere que la informaci6n
omitida en las etiquetas puede estar ubicada en los cuademos de campo de los colectores mayores,
asi coma informaci6n relevante para el prop6sito de expediciones de exploraci6n. Se espera que la
lectura del material producido por colector revele un numero de informaci6n sobre el usa
alimenticio y medicinal.
Palabras clave: Brasil, etnobotànica hist6rica, exsicatas, Urticaceae.

79
Diversidad y etnobotànica dei tarwi (Lupinus, Fabaceae) en la regi6n Huânuco (Pero)

'Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional Hermilio Valdizân, Apartado 278, Huànuco, Pern
*Emai1: milkahco@yahoo.com.pe

2Departamento de Fitotecnia, Programa de Cereales, Universidad Nacional Agraria La Molina, Av. La Molina
sin La Molina, Lima, Pern
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El tarwi 0 chocho (Lupinus mutabilis Sweet, Fabaceae) es un cultivo, distribuido en las zonas alto
andinas de Sudamérica. Es una rica fuente de proteinas vegetales y usos diversos ancestrales. En
este trabajo se colecté la diversidad de tarwis cultivados y silvestres que existen en seis provincias
andinas de Huànuco, también recopilé las formas de uso tradicional, y nombres de chochos
silvestres. Se estudié mediante colectas de campo en las zonas de cultivo, los datos etnobotànicos se
obtuvieron con encuestas semi-estructuradas a 129 campesinos, se complementé con
conversaciones informales y observaciones participativas. Los resultados muestran 155 accesiones
de tarwi cultivado (4 morfotipos blancos, 10 negros y 4 amarillo-marrones); 27 silvestres (11
morfotipos diferentes); las provincias con mayor diversidad en cultivados fue Yarowi1ca con 39
accesiones y Ambo con 13 accesiones silvestres. Todas las accesiones tienen datos de pasaporte. El
principal usa de1 tarwi cultivado es alimenticia (> 60%) en forma de ensalada y harina. Usan el agua
después de hervir el tarwi, coma desparasitario de animales domésticos y de carga (5-42%); esta
agua, la emplean en Dos de Mayo para controlar la rancha en papa. Las cenizas del tarwi usan en
Yarowilca, para lavar ponchos (7.1 %). Las flores del tarwi silvestre se emplean para curar susto de
nifios (15.8%, Ambo) y hacer alfombras en festividades religiosas (8%, Dos de Mayo). Las hojas y
flores de estos silvestres las emplean para curar heridas, golpes y torceduras (12%, Ambo). El
follaje de los tarwis silvestre sirve coma forraje de animales (3%, Huànuco).
Palabras clave: Diversidad, etnobotànica, Huànuco, Lupinus, tarwi.

80
Diferencia de conocimiento de uso de plantas en una comunidad tradicional de Iporanga (Sao

Paulo, Brasil)

Santa Rosa Macedo, G. s-', L.e. Ming l & N. Peron?

lUniversidade Estatal Paulista "Julio de Mesquita Filho", Botucatu, Brasil
*Email: gabrielasantarosa@yahoo.com.br

2Universidade Federal de Santa Catarina, Florianépolis, Brasil

El objetivo de este trabajo fue comparar por grupos etarios el conocimiento descrito por
"informantes-cIave" de una comunidad tradicional del municipio de IporangalSP acerca del uso de
especies de plantas. Fue realizado el levantamiento etnobotànico cualitativo (entrevistas semi
estructuradas y observaciôn participante) y cuantitativo. En e1 segundo fueron utilizados los indices
de valor de usa de la especie por el informante, valor total de la especie y el indice de conocimiento
re1ativo de cada informante (RUY). Se utilizé la técnica de "bola de nieve" para el muestreo y
seleccién de los informantes. Fueron entrevistadas 17 personas, siendo el 78% hombres y 22%
mujeres divididas en grupos por edad, teniendo e1 grupo (1) 29.5% edad de hasta 35 afios, el grupo
(2) 23.5% entre 35-55 afios y el grupo (3) 47% edad superior a 55 afios. Fueron listadas 180
especies botànicas de diferentes familias distribuidas en siete categorias de uso- artesania,
alimentacién, construcciôn, lefia, omamental y medicinal. Mediante entrevistas semi-estructuradas
realizadas durante una visita-guiada se vio que los informantes reconocian algunas especies aunque
en algunos casos no conseguian describir algûn tipo de uso. El grupo 3, con indice RUY de 2.09,
demostré que ocurren diferencias entre los informantes en 10 que dicen respecta al conocimiento de
usa de las especies citadas, estando mas concentrado en las personas de edad avanzada. LIevando
en consideracién este indice y las modificaciones sufridas en el modo de vida de estas poblaciones,
se concIuye que este conocimiento ha tenido dificultades para ser transmitido entre generaciones.
Palabras clave: Conocimiento, etnobotànica, RUY.
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Diferencias de género en el conocimiento micol6gico tradcional

Garibay-Orijel, R.I
, A. Ramirez-Terrazo/" & M. Ordaz-Velâzquez'

lInstituto de Biologia, Universidad Nacional Autônoma de México, Circuito Exterior sin, AP. 70-233, C.P.
04510, Ciudad Universitaria, D.F, México

2Jardin Botànico, Instituto de Biologia, Universidad Nacional Autônorna de México, AP. 70-614, C.P. 04510
Ciudad Universitaria, D.F, México

*Email: amaranta.ramirez@ibunam2.ibiologia.unam.mx
3Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autônorna de México, AP. 70-181, C.P. 04510 Ciudad

Universitaria, D.F, México

El género es una de las principales variables que afectan la distribucion de los saberes locales. A
partir de una revision bibliografica analizamos los aspectos de género relacionados con el
conocimiento micolôgico tradicional. Aunque la mayoria de los estudios etnomicolôgicos no
plantean un enfoque de género, se encontraron 39 trabajos que indican diferencias en que hombres y
mujeres se relacionan con los hongos. En Bahréin, México, Guatemala, Guyana, Nigeria, Zaire y
Australia la recolecciôn de hongos la realizan principalmente las mujeres. En regiones tropicales de
México y Cameron los hombres recolectan en la selva, mientras que las mujeres 10 hacen cerca de
sus casas. Los datos muestran que las mujeres son las principales recolectoras de hongos en el
mundo. En comunidades de Indonesia, México y Colombia se ha encontrado que el conocimiento
no varia; en contraste en Guyana y Burkina Faso el conocimiento de las mujeres es mas precisa
sobre aspectos biolôgicos, ecolôgicos y fenôlogicos de las especies. Mientras que en Benin los
hombres saben mas sobre estos indicadores; ambos conocen un numero similar de especies, pero
existe diferencia en la importancia cultural de éstas segûn el género. Estudios de rotas de
recoleccién sugieren que son diferenciales, los hombres recolectan hongos en àreas poco accesibles
y las mujeres obtienen recolectas comparables en âreas de fàcil acceso. La participaciôn de hombres
y mujeres es relevante en el conocimiento micolôgico tradicional. Sin embargo, consideramos que
las mujeres son parte fundamental en la difusién, transmisiôn y enriquecimiento mediante la
innovaciôn de saberes.
Palabras clave: Conocimiento, hombres, hongos, mujeres, recoleccién.

82
Estudio etnobotânieo de un hat; Paresi deI Cerrado de Brasil

Gurgel, E. M., T. Tomchinsky, T. F. Barreira, V. L. C. Menegale, J. N. Azomazokae, B. G.
Onezoka, L. C. Ming*, M. C. M. Amorozo & M. R. A. Maciel

Faculdade de Ciências Agronômicas, Universidade Estadual Paulista, campus Botucatu, Sâo Paulo, Brasil
*Email: linming@fca.unesp.br

El hati es la vivienda tradicional indigena Paresi que habitan la region deI Cerrado en la parte
occidental deI estado de Mato Grosso, Brasil. El contacto con otras personas esta cambiando la
forma tradicional de construcciôn 0 los materiales utilizados. Este estudio tuvo coma objetivo
estudiar las especies utilizadas en la construcciôn de un hati asi coma medir su cantidad. Se
identificaron seis especies destinadas para la construcciôn de un hati de 15 m de largo, seis m de
altura y siete m de ancho, todas obtenidas en los bosques de galeria de la region. Para la parte
estructural se utiliza el makore (Aspidosperma sp.) en las vigas y columnas, un total de 101 arboles
y 3 m'. El hoji, una Flacourtiaceae utilizada para vigas y se necesita un total de 12 ârboles 6 0.65
rrr'; el waysê (Euterpe sp.) en el papel de las lamas, con cerca de 50 plantas, el niyali isoe (paja de
buriti, Mauritia flexuosa L.f.) se utiliza en las casas de cubierta, requiriendo 70-80 ârboles; la tyatya
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haolo (May tenus sp.) para hacer la parte inferior de la hati pero no fue cuantificado y el ididihi
(Desmoncus sp.) se ha utilizado tradicionalmente en la estructura de fondeo. Se utiliza una gran
cantidad, coma ya descrito, de recursos vegetales en la construcci6n de una sola hati Paresi, algunas
especies ya han sido sustituidas, pero la descaracterizaci6n actual de la vegetaci6n natural y la
densidad de poblaci6n de personas en las reservas indigenas requiere mas estudios sobre manejo
mas sostenible de estas plantas.
Palabras clave: Cerrado de Brasil, etnobotanica, habitaci6n indigena, indigena Paresi.
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Recolectas y coleccionistas de la familia Urticaceae en el Brasil dei siglo XVIII

Momesso, L. P, A. R. Corrado*, P. H. Silva & L. C. Ming

Universidade Estadual Paulista "Julio de Mesquita Pilho"/Botucatu, CEP 18603-970, Sao Paulo, Brasil
*Email: amandacorrado@gmail.com

La flora brasilefia despierta interés desde la llegada de los portugueses. Los coleccionistas de Brasil
y del exterior participaron de las expediciones cientificas y enviaron recolectas a varios herbarios en
Europa. Con base en la observaci6n de que la lectura de las etiquetas de los exicatas depositados en
el Muséum Natiland d'Histoire Naturelle de Paris puede contribuir a la historia de la botànica en
Brasil, el objetivo es mediante la lectura de la colecci6n hist6rica, levantar las recolectas y los
coleccionistas de la familia Urticaceae recogida desde el siglo XVIII en el Brasil. Las etiquetas
fueron leidas a partir de fotografias del exsicata y la informaci6n sistematizada. Con los datos
obtenidos, se pudo confirmar la presencia de 510 muestras, el 9% especimenes tipo. Cecropia
(22%), Coussapoa (18%) y Urera (15%) corresponde a géneros con mayor frecuencia de recolecta.
El numero total de los colectores de la familia es 56, algunos de los cuales sobresalen en relaci6n
con el numero de muestras recogidas. El Glaziou recolect6 80 muestras (15.68%) siendo 13
(2.54%) espécimen tipo. Este naturalista en su obra public6, 35 especies de Urticaceae que ocurren
en Brasil, dos de los cuales eran nuevos. Saint-Hilaire, con 38 recolectas (7,45%), Gaudichaud con
26 exsicatas (5.09%) y Prance con 21 recolectas (4.11%). Las recolectas hechas por Gardner se
destaca, ya que el 75% de sus colecciones son ejemplares tipo. La lectura nos permite enfocar el
estudio de la interpretaci6n de los acontecimientos que hacen parte de la historia de cada colector.
Palabras clave: Brasil, colecci6n hist6rica, etnobotânica hist6rica, exsicatas, Urticaceae.
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La percepcién dei entorno vegetal en la Comunidad India Quilmes (Tucumân, Argentina):

Usos y nombres vernâculos

Perea, M. c-, S. Ceballos', R. Fernàndez', A. Slanisl
,2, J. Carrizo', E. Vargas', B. Albornoz', C.

Vivanco', M. Armella', J. M. de la Vega\ E. Pero l & C. Navarro '

'Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Tucumân, Miguel Lillo 205. San Miguel de
Tucumân, Tucumàn, Argentina
*Email: cperea33@hotmail.com

2Pundaci6n Miguel Lillo, Miguel Lillo 251, San Miguel de Tucuman, Tucuman, Argentina

La Comunidad India Quilmes (CIQ) constituye un grupo indigena perteneciente a la etnia diaguita,
que habita la zona de los valles Calchaquies, en el noroeste argentino. Comprende 14 localidades
con mas de 1.500 habitantes dispersos en 70.000 ha. Son escasos los estudios realizados sobre los
usos de los recursos naturales por parte de esta comunidad, por 10 que se considera conveniente
investigar sobre el rol de las plantas en sus actividades cotidianas, costumbres y tradiciones, coma
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una primera aproximaciôn al estudio de sus interacciones con el medio que los rodea. Se presentan
los resultados correspondientes al primer afio de trabajo, durante el cual se visitaron las siguientes
localidades: El Paso, Quilmes Centro y Quilmes Bajo, El Bafiado, Colalao del Valle, El Pichao y
Las Cafias. Se trabaj6 con la poblacién adulta, los nifios y jévenes seran considerados en otra etapa
con el fin de determinar la transmisiôn de la informacién a través de las generaciones. Mediante
encuestas semi-estructuradas in situ se registraron los nombres comunes y los usos de 51 especies
nativas y 30 cultivadas. Los usos mas frecuentes fueron: medicinales (33.54%), forrajeras (12.42%)
y alimenticias (9.51%). Se aporta informaciôn referente a taxonomia y descripciones de las plantas,
partes utilizadas, modo de preparaciôn, usos y lugares donde creee 0 su procedencia. El presente
trabajo forma parte de los proyectos de voluntariado universitario de la Secretaria de Extension
Universitaria de la Naciôn.
Palabras clave: Comunidad India Quilmes, etnobotànica, Tucumân, valles Calchaquies.
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Conocimiento y uso de plantas utilizadas como combustible en la producci6n de aceite de

pequi (Caryocar coriaceum, Caryocaraceae) en la Floresta Nacional de Araripe (Cearâ, Brasil)

Ramos, M. A.*l, M. C. B. T. Cavalcanti', E. de L. Araûjo'' & U. P. de Albuquerque'

'Universidade Federal Rural de Pernambuco, Departamento de Biologia, Laborat6rio de Etnobotânica
Aplicada, CEP: 52171-900, Recife, Brasil

*Email: clara.btc@hotmail.com
2Universidade Federal Rural de Pernambuco, Departamento de Biologia, Laborat6rio de Ecologia dos

Ecossistemas Nordestinos, CEP: 52171-900, Recife, Brasil

La fuerte dependencia de comunidades locales por combustibles madereros, coma Iefia y carbon,
puede llevar a un alto nivel de explotaciôn con Ulla disminuciôn en la disponibilidad y consecuente
deforestacién. Este estudio investigé el conocimiento, uso y preferencias de especies lefiosas
utilizadas coma combustible en la producciôn de aceite de pequi por los productores de la
comunidad de Cacimbas de la Floresta Nacional de Araripe (Cearâ, Brasil). Se desarrollaron
encuestas semiestructuradas con 39 jefes de familia colectores de lefia durante el periodo de cosecha
dei pequi (enero-marzo/Zûl Z) y un inventario in situ de la lena colectada para elucidar las plantas
usadas y preferidas. Se encontraron 30 etnoespecies; 29 en las entrevistas y 15 en el inventario, 10
que sefiala que los informantes conocian mas plantas que la cantidad utilizada; de éstas las
siguientes presentaron respectivamente las mayores frecuencias de registro y preferencias faveira
(Dimorphandra gardneriana 84.62%; 58.97%), murici (Byrsonima sp., 84.62%; 17.95%),
pequizeiro (79.49%; 23.08%) Y amarelo (no identificada, 51.28%; 28.21%). Las especies mas
colectadas fueron faveira (90.91%), murici (36.36%), pau terra (Qualea parviflora 36.36%),
pequizeiro (36.36%) y sicupira (Bowdichia virgilioides 36.36%), incluidas en el grupo de las siete
especies mas preferidas. Esto indica que pueden ser potenciales objetos de extracciôn y
posiblemente sufren una fuerte presiôn de uso. Por 10 tanto, es importante que las estrategias de
manejo atiendan estas especies para asegurar el mantenimiento de estas poblaciones, ofreciendo la
sostenibilidad de esta prâctica a las comunidades locales. Suporte material y financiero: PNPD
CAPES-Brasil.
Palabras clave: Categoria combustible, encuestas semiestructuradas, inventario in situ, plantas
preferidas, presiôn de uso.
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Especies vegetales utilizadas para la construcci6n de viviendas rurales en la Peninsula de

Yucatân (México)

Calix de Dios, H.* & H. Caamal-Canché

Universidad Intercultural Mayade Quintana Roo. Calle Primavera, sin, entre Av. José Maria Morelos y
Jacinto Canek. 77890, José Maria Morelos, QuintanaRoo, México

*Email: calixdedios(â>.gmail.com

Los materiales que se emplean en la construcciôn de viviendas rurales reflejan la cosmovision de la
sociedad. Sin embargo esta vision esta en transformaciôn pennanentemente coma resultado del
cruce transcultural y de la globalizaciôn. En la Peninsula de Yucatàn se pueden hallar comunidades
que construyen casas utilizando solamente recursos obtenidos de su entomo natural, y otras que han
adoptado e1ementos foràneos, e inclusive hay quienes construyen con mamposteria "modema". Sin
embargo, sorprendentemente, la informaciôn disponible al respecto es escasa y sobre la hipôtesis de
que todavia se conservan muchos e1ementos etnobiolôgicos y sabiduria ancestral sobre la
construcciôn de viviendas rurales, se realizô esta investigaciôn, con el objetivo de dar a conocer la
importancia de las especies vegetales para la construcciôn de casas en Yucatàn. Para esta se
realizaron entrevistas en campo, con preguntas semi-estructuradas a la poblaciôn del àrea de
estudio, y se empleé la técnica de investigaciôn acciôn participativa. Se encontraron mas de 20
especies (Caesalpinia gaumeri, Piscidia piscipula, Guettarda combsii, Randia aculeata, Sabal
yapa, etc.) que se convierten en al menos 15 elementos diferentes que confonnan las viviendas
tradicionales mayas dandoles a éstas comodidad y funcionalidad. Se pudo concluir que en la
Peninsula de Yucatan, aûn se conserva el conocimiento ancestral para la construcciôn de la casa
tradicional maya (reservado a la gente adulta y mayor), que se ve expresado en un arreglo
arquitecténico, producto del proceso adaptativo del sistema casa, a las condiciones fIsico, bi6ticas y
culturales imperantes. Es de vital importancia rescatar y difundir este conocimiento.
Palabras clave: Bajareques, construccién, etnobotànica, viviendas rurales.
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Acciones de retorno en una investigaci6n etnobotânica sobre la Furcraea foetida (Agavaceae)

en Brasil

Sannento, A. S. M. 1*, C. Barbosa C?, T. T. Castellani' & N. Hanazaki4

'Curso de Ciências Biol6gicas, Laborat6rio de Etnobotânica e Ecologia Humana, Universidade Federal de
Santa Catarina, CEP: 88040-970,Trindade, Florian6polis,Brasil

*Email.arianamsarmento@yahoo.com.br
2P6s-Graduaçao em Ecologia, Centro de Ciências Bio16gicas, UniversidadeFederal de Santa Catarina

3Departamento de Ecologia e Zoologia, Centro de Ciências Biol6gicas, Laborat6rio de Ecologia Vegetal,
Universidade Federal de Santa Catarina

"Departamento de Ecologia e Zoologia, Centro de Ciências Biol6gicas, Laborat6riode Etnobotânica e
EcologiaHumana, Universidade Federal de Santa Catarina

El retomo de los resultados de la investigacién cientifica es una de las cuestiones éticas mas
debatidas, dada la importancia de retribuir y compartir la informacién con los que han contribuido
con sus conocimientos y pràcticas para la investigaciôn. Este trabajo tuvo coma objetivo desarrollar
acciones para devolver los resultados de un proyecto que evalué la interferencia de la comunidad
local en la distribuiciôn y el establecimiento de Fureraea foetida (L.) How (Agavaceae), especie
listada como invasora exôtica, en Praia Mole (Florianépolis, Brasil). A través de 25 entrevistas
semi-estructuradas se observô que el 52% de los encuestados nunca la usaron, pero han oido
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historias para hacer cuerdas (sisal), vallas y otros; el 36% la percibe coma nativa y no coma ex6tica.
De la informaci6n recabada en las entrevistas se disefiaron los materiales impresos que contienen el
uso hist6rico de Furcraea foetida en la regi6n, definiciones sobre las especies ex6ticas, invasoras
ex6ticas y nativas, con ejemplos de especies en la regi6n e historias relatadas por los encuestados.
Estos materiales se dispusieron en todas las tiendas de la playa. También se realiz6 una exposici6n
de arte con ejemplos de especies nativas y ex6ticas que ocurren en la regi6n. La comunidad expres6
sentimientos de gratitud, respeto y seriedad con esta investigaci6n, pues en general no se comparten
las informaciones obtenidas. Se hace hincapié en la importancia de considerar las necesidades y
caracteristicas de la comunidad durante la preparaci6n de sus acciones de retomo a una mayor
eficacia y éxito.
Palabras clave: Especies ex6ticas, Furcraea foetida, invasi6n bio16gica, retomo de resultados.
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Anâlisis cuantitativo del conocimiento tradicional sobre el uso de las plantas en dos

comunidades campesinas del sur dei Estado de Aragua (Venezuela)

Castro, M.*, T. Ruiz-Zapata, M. Lastres, P. Torrecilla, M. Lapp, L. Hernàndez-Chong & D. Mufioz

Laboratorio de Conservaci6n y Recuperaci6n de la Diversidad Vegetal, Instituto de Botànica Agricola,
Facultad de Agronomia, Universidad Central de Venezuela, Maracay, Venezuela

*Email: laportte@hotmail.com

El conocimiento tradicional sobre el uso de las plantas esta perdiéndose de manera acelerada en
comunidades campesinas de Venezuela, 10 que hace urgente recopilar esta informaci6n, aplicando
técnicas cuantitativas que permitan estimar de manera objetiva la relaci6n de los grupos humanos
con su entomo vegetal. En base a esto, se plante6 realizar el estudio etnobotànico cuantitativo en las
comunidades de Pelelojo (Municipio Urdaneta) y Valle de la Cruz (Municipio San Sebastian) al sur
del estado Aragua. Se aplicaron encuestas semi-estructuradas a 25% de la poblaci6n, incluyendo
personas de distintos sexos y rangos de edad. Con la informaci6n obtenida se aplic6 el indice de
Friedman y el indice de factor de consenso de los informantes y se realiz6 un anàlisis de
agrupamiento (PCO) para deterrninar la relaci6n entre el conocimiento etnobotânico, el sexo y la
edad. El indice de Friedman indica que en ambas comunidades se presentaron 16 especies con
valores superiores a 40, destacando el cartan (Centrolobium paraense Tul.) con un alto consenso de
uso en ambas localidades; sin embargo los bajos valores de consenso en la mayoria de las especies
estaria indicando que este conocimiento se esta perdiendo. Los valores del factor de consenso son
altos (> 0.70) en todas las categorias de uso, indicando que los informantes estàn de acuerdo sobre
las plantas utilizadas para distintos fines; asimismo, se aprecia que una misma planta tiene distintos
usos. No se observa relaci6n entre el conocimiento sobre el uso de las plantas, el sexo y la edad de
los informantes.
Palabras clave: Aragua, etnobotànica cuantitativa, factor de consenso, Venezuela.

89
La "mufia" género Minthostachys (Lamiaceae): Recolecta, mercadeo y cultivo en Huânuco
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La especie mas distribuida deI género Minthostachys es M mollis con sus tres subespecies; éstas se
pueden encontrar en la region Huanuco (Pero), en estado mayormente silvestre y mantienen el
nombre Quechua de "mufia"; tiene gran importancia y uso ancestral en esta region, pero escasa
difusiôn fuera del àrea geografica. Este trabajo documentô las actividades de recolecta, post
recolecta, formas de mercadeo y cultivo. Se estudié en seis provincias de la region Huanuco,
mediante encuestas semi-estructuradas a 140 campesinas(os), se complementé con conversaciones
informales y observaciones participativas. Solo recolectan mufia un 22.2% de campesinos de las
provincias de Huànuco, Yarowilca y Dos de Mayo, mientras que 77.8% no recolecta mufia en el
àrea de estudio. Existen dos formas de recoleccién: cortar tallos sin flares (77.4%) y recoger solo
hojas (22.6%). Los lugares de recolecta son quebradas y acequias (77.4%). Caminan media a una
hora para recolectar (83.7%) y durante una hora (64.5%), juntan de 5-6 kg (74.1%). La venta de
mufia fresca es diaria, en los principales mercados de cada provincia y ferias semanales. Los lugares
de procedencia de la mufia son pueblos cercanos de la provincia de Huânuco, Tanto la recolecta
coma la venta 10 realizan las mujeres (95%). El 49% de los campesinos entrevistados refiere haber
plantado 1-2 plantas de mufia en su huerta, el 2% planta 50 plantas de mufia por trasplante del
campo con el objetivo de tener a la mano y comercializar.
Palabras claves: Cultivo, Huànuco, mercadeo, recolecta, mufia.
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El uso medicinal de los frutos en la zona central de México

Aguilar, A. l
, S. Xolalpa ' & Ma. E. Lépez'"

'Herbario, Instituto Mexicano deI Segura Social, Centro Médico Nacional Siglo XXI, México D.F. C.P.
06725, México

2Herbario, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Universidad Nacional Aut6noma de México, Los Reyes
Iztacala, Tlalnepantla, c.P. 54090, México

*Email: edithlov@hotmai1.com

México es un pais multicultural y biolôgicamente diverso, los pueblos originarios han empleado la
flora coma recursos terapéutico. El aprovechamiento de los frutos coma recurso herbolario en
nuestro pais es frecuente, par 10 que el objetivo de este trabajo fue conocer los usos medicinales de
los frutos, empleados por diferentes grupos originarios que habitan principalmente en el Estado de
México, Hidalgo, Michoacân, Puebla, Querétaro y Veracruz, entidades pobladas por mazahuas,
nahuas, otomiés, purépecha, tepehuas, totonacos y mestizos. Para el registro de la informaciôn se
elaboré una base de datos con la informacién obtenida de los ejemplares de herbario depositados en
el herbario IMSS y la informaciôn proveniente del trabajo de campo de los ùltimos 3 afios. Se
encontraron 75 especies cuyos frutos completos 0 en partes, tienen algùn usa medicinal,
pertenecientes a 57 géneros y 34 familias botànicas, siendo las Solanaceae con Il especies mas
frecuentes, Cucurbitaceae (6), Fabaceae (5) y Rosaceae (4). El 73% de las plantas es nativo y el
27% introducido. Estas especies se utilizan principalmente en la atencién de padecimientos del
aparato digestivo con un 37%, afecciones de la piel 28% y el aparato respiratorio, 22%. El uso que
la poblacién mexicana posee sobre su flora medicinal es muestra de la riqueza de conocimiento
generado y conservado a 10 largo del tiempo, pero que actualmente se encuentra en un proceso de
deterioro par 10 que es indispensable su registro y preservacién.
Palabras clave: Etnobotànica médica, flora medicinal, herbolaria mexicana, plantas medicinales,
recurso herbolario.
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Aplicaciôn dei indice de relevancia cultural para plantas medicinales utilizadas por el pueblo

Quilombo dei municipio de Jeremoabo (Bahia, Brasil)

Almeida, v. S.* & F. P. S. de F. Bandeira

Universidade Estadual de Feira de Santana, Oepto. Ciências Biolôgicas/Programa de Pôs-Graduaçâo em
Botânica, Av. Universitària sin, 44031-460, Feira-de-Santana, Bahia, Brasil

*Email: vansoal@yahoo.com.br

Gran parte de la poblaciôn latinoamerican no tiene acceso a medicamentos alopàticos; una
altemativa es el uso de plantas medicinales. En Brasil hay muchas comunidades tradicionales que
utilizan las plantas medicinales para curar sus enfermedades, coma el pueblo Quilombo
(descendientes de los pueblos africanos) de la comunidad Baixa dos Quelés dei municipio de
Jeremoabo (Bahia, Brasil). Este estudio tuvo como objetivo identificar las plantas medicinales de
mayor relevancia y factores culturales que determinan sus estàndares de uso por la comunidad
quilombola. Con una lista libre y entrevistas semi-estructuradas con doce expertos locales, se aplicô
el indice de relevancia cultural (segùn el orden en que las especies son citadas y se asigna un valor,
luego, se divide por el numero total de especies citadas en la lista). Setenta y un especies vegetales
fueron citadas y en base al sistema de clasificaciôn de enfermedad por la OMS, se identificaron 14
sistemas de enfermedades. Las enfermedades dei sistema respiratorio (21.23%) y dei sistema
digestivo (20.54%) fueron las de mayor tratamiento con plantas medicinales. Las cuatro especies de
mayor valor de relevancia cultural en orden descendente fueron: Gochnatia oligocephala (0.52),
Cordia curassavica (0.37), Schinus terebinthifolius (0.27) y Mimosa tenuiflora (0.25). La especie
G. oligocephala se indicô en el tratamiento local para tratar la gastritis. El conocimiento de las
plantas medicinales por los Quilombo, ademâs de registrar el valor de los conocimientos
tradicionales de estas comunidades, pueden ser considerados en las politicas de salud pûblica
destinadas a satisfacer las necesidades de estas poblaciones.
Palabras clave: Caatinga, enfermedades, indice de relevancia, lista libre, plantas medicinales.
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Etnebotânlca de plantas usadas como medicinales por los bendecidores de Imbituba y

Garopaba (Brasil)

Avila, J.1* & N. Hanazaki

'Laboratorio de Ecologia Humana y Etnobotànica, Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de
Ciências Biolôgicas, Trindade, CEP 88040-900, Florianôpolis, Brasil

*Emai1: biojuba@gmail.com
20epartamento de Ecologia e Zoologia, Centro de Ciências Biélogicas, Universidade Federal de Santa

Catarina, Trindade, CEP 88040-900, Florianôpolis, Brasil

En muchos lugares dei mundo individuos buscan amuletos, bendiciones y hacen ritos para evitar
males, generalmente relacionados a la salud; las bendiciones son hechas en culturas de formas
distintas, contando con elementos de la naturaleza y de la religion, pero todas tienen el mismo
objetivo: curar, bendecir y/o proteger contra las fuerzas negativas. Con el objetivo de investigar el
conocimiento etnobotànico de plantas usadas para curar males fue realizado un estudio con los
bendecidores de los municipios de Imbituba y Garopaba en el litoral sur de Brasil. Fueron
entrevistados 16 bendecidores indicados coma informantes clave y 15 de ellos dijeron usar plantas
coma medicinas. Los bendecidores citaron 408 plantas que usan coma medicina1es cuya
identificaciôn botànica apunté a 156 especies botânicas, Las especies mas citadas fueron:
Rosmarinus officinalis L. (100%), Ruta graveo!ens L. (100%), Aristolochia triangularis Cham.
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(93.15%), Mentha sp. (93.75%) e Hyptis suaveolens (L.) Poit. (87.5). La forma de mas citada de
utilizacién de las plantas fue mediante la infusion de las hojas de plantas, colectadas principalmente
en los huertos de los bendecidores. La mayoria de las plantas (11.8%) citadas por dos bendecidores
fue para "usos en rituales", para problemas del sistema respiratorio (10.5%), seguida del sistema
digestivo (10.1%). En este estudio observamos cômo los bendecidores tienen conocimiento y
relaciôn con las plantas que guardan gran relacién con los huertos para su obtencién.
Palabras clave: Bendecidores, ecologia humana, etnobiologia, plantas medicinales, pràctica
terapéutica tradicional.
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Plantas medicinales utilizadas en la comunidad Quilombo de Sitio Velho (Assunçâo de Piaui,

NE Brasil)
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3Departamento de Biologia, Herbario Graziella Barroso (TEPB), Universidad Federal de Piaui, Brasil

El Sitio Velho Quilombo, situado en una region de transicién entre la vegetaciôn de bosque
semideciduo, Cerrado y Caatinga hiperxerôfila, se encuentra en la ciudad de Assunçâo (NE Brasil)
y esta formado por 92 familias. El objetivo fue aumentar la informaciôn etnobotànica y
socioeconémica; y observar la relaciôn con el uso de plantas medicinales. Se entrevistô a 20
familias mediante entrevistas semi-estructuradas. El material recogido fue depositado en la
coleccién de1 Herbario TEPB. Se verificô que e1 45% utilizé plantas coma fuente natural para la
preparaciôn de medicamentos y el 55% no sabia cémo preparar los remedios naturales. Para el
anàlisis cuantitativo, se utilizô el indice de fidelidad (FL), el factor de consenso informante (FCI),
valor de uso (VU) y el Indice de Importancia Re1ativa (IR). Se registraron 29 especies en 20
familias de plantas, las mas citadas fueron Euphorbiaceae, Lamiace y Malvaceae con 10% del total.
Las especies Alternanthera dentata L. (0.75), Scoparia dulcis L. (1), Plumbago scandens L (1),
Neoglaziovia variegata Mez (1), Capparisflexuosa (L.) (1) L., Vernonia condensata Baker (0.7) y
Aspilia martii Baker (0.5) tienen el mayor IF. Las enfermedades de la piel, con 1, fue la categoria
con el mayor FCI, la mayoria de las especies obtuvieron un VU igual a 1 y el mas alto IR dado a
Jatropha mollissima (Pohl) Baill (2). En conclusion, el conocimiento se conserva mediante el
acceso a las medicinas fabricadas, la familia mas citada fue Euphorbiaceae y las especies son pobres
en su valor de uso.
Palabras clave: Conservaciôn; etnobotànica, medicina; socioeconômico.
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Etnebetânica medicinal en Coctaca (Dpto. Humahuaca, Jujuy, Argentina)

Duran, A. G.* & G. M. Cruz

Centro de Investigaciones y Estudios en Diversidad Vegetal, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad
Nacional de Jujuy, Alberdi 47, San Salvador de Jujuy Argentina

.Email: adrianduran260@hotmail.com

Desde 2010, se procura la recuperacién del conocimiento tradicional en la localidad de Coctaca,
ubicada a 10 km de la ciudad de Humahuaca, Jujuy (Argentina). Sus pobladores sostienen Ulla
agricultura de subsistencia ligada a sus aspectos culturales. Durante afios, y debido a los diversos
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factores sociales y econémicos que modificaron las costumbres, surgié un proceso de erosion de
conocimiento tradicional sobre el uso de los recursos vegetales. En consecuencia, entendiendo que
forma parte del patrimonio local, se planteé sistematizar el saber etnobotânico medicinal y aportar
un catàlogo a modo de devoluciôn. Utilizando técnicas y metodologias de la investigaciôn
participativa (talleres, co-presencia e incluso caminatas etnobotanicas), se conformé un grupo de
trabajo -constituido por 10 informantes claves de 26-60 afios. Todo registro consta de los patrones
de referencia, acompafiados de cada una de las percepciones particulares (descripciôn botànica, usos
y parte usada entre otras), y cada uno ha sido identificado a través de la metodologia botànica
clâsica. Se sistematizaron 50 especies pertenecientes a 26 familias botânicas; destinadas a dolencias
digestivas (20), respiratorias (10), falseaduras y quebraduras (8) y otras (21; incluye diabetes,
granitos, sangre, entre otras). El catàlogo resultante proviene de un proceso reflexivo grupal, pues
cada registro es sometido a criterio colectivo.
Palabras clave: Conocimiento tradicional, plantas medicinales, saberes.
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Uso de plantas medicinales como recurso en una comunidad Quilombola en el norte de

Espirito Santo (Brasil)

Fink, M. G. S.* & E. M. Aoyama

Centro Universitârio Norte do Espirito Santo, Universidade Federal do Espirito Santo, CEP: 29932540, Sâo
Mateus, Brasil

*Email: gabifinks@gmail.com

Se llevô a cabo un estudio de los recursos de plantas medicinales en la comunidad Linharinho
(Municipio de Conceiçâo da Barra, Espirito Santo, Brasil). Esta region presenta vegetaciôn de la
Mata Atlàntica, rodeada por plantaciones y reservas ambientales. Se aplicaron entrevistas semi
estructuradas a 12 expertos de la comunidad; se calculé el valor de importancia, que mide la
relevancia por especie segûn la frecuencia de citas por expertos. De un total de 160 citas, se
registraron 84 especies en un total de 40 familias. Las familias mas citadas fueron: Lamiaceae (22),
Asteraceae (17), Fabaceae (12), Verbenaceae (11), Rutaceae (7), Solanaceae (6), Myrtaceae (6) y
Apiaceae (3). Las especies que alcanzaron mayor importancia fueron Ocimum gratissimum L.
(0.41), Momordica charantia L. (0.41); Stachytarpheta cayennensis (Rich) Vahl. (0.41); Kalanchoe
brasiliensis Cambo (0.41); Ruta graveolens L. (0.33), Cymbopogon citratus (OC) Stapf. (0.33),
Leonotis nepetifolia (L.) RBr. (0.33), Lippia alba (Mill.) NE Br. (0.33), Chenopodium ambrosioides
L. (0.33), Ricinus communis L. (0.33) Y la Mentha pulegium L. (0.33). Las posibles aplicaciones
médicas para algunas de éstas son: 0. gratissimum L. gripe y tos, M charantia L. antihelmintico,
sarampién y varicela, S. cayennensis Vahl dolores de estômago y antihelmintico, K. brasiliensis
Cambo dolor de ojos y gripe L. nepetifolia RBR. regulador menstrual, colesterol y diabetes y M
pulegium L. purgante y "vientre caido". Estas especies presentan rico potencial medicinal y
expresan los rasgos culturales de la comunidad, debido a las recetas tradicionales que demuestran su
vinculacién con el pasado afrodescendiente.
Palabras clave: Brasil, comunidad afrodescendiente, conocimientos tradicionales, etnobotànica.
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Caracterizaci6n de las principales plantas medicinales utilizadas en el partido de Lujân

(Provincia de Buenos Aires, Argentina)
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2Asociaci6n de Médicos Generalistas, Colombres 764, 1218 Ciudad Aut6noma, Buenos Aires, Argentina

La OMS destaca que el 80% de la poblaciôn de los paises en vias de desarrollo utiliza plantas
medicinales en la atencion primaria de su salud; el empleo de vegetales en la medicina tradicional
esta ampliamente difundido en toda Latinoamérica. El objetivo del trabajo fue caracterizar las
especies mas usadas. Para determinar la utilizaciôn de plantas medicinales fueron encuestadas 358
personas en 15 centros de atenciôn prirnaria de salud y el hospital municipal, en barrios urbanos y
serniurbanos de la ciudad y localidades rurales del partido de Lujàn, Provincia de Buenos Aires
(Argentina), entre 2009 y 2011. El 49.5% de los encuestados utiliza plantas medicinales; fueron
registradas 101 especies vegetales agrupadas en 50 familias botànicas. Las siete plantas mas
empleadas son aloe (41.5%), manzanilla (18.7%), cedrôn (15.4%), menta (12.3%), tilo (11.5%),
boldo y eucalipto (11.2%). El 42.6% corresponde a especies nativas. Respecto a su hàbito de
crecimiento, el 59.4% son hierbas; 25.7% àrboles; 3.0% trepadoras y 11.9% arbustos. Los
problemas de salud tratados con mayor incidencia son digestivos, de piel y respiratorios. Las formas
de preparaciôn mas empleadas son infusion administrada por via oral y uso directo sobre la piel. El
trabajo fue realizado por docentes de la Universidad Nacional de Lujàn y la Direccién de Atencién
Primaria de la Salud de Lujàn. Los resultados fueron difundidos a través de talleres y charlas entre
los efectores de salud y gente que asiste a los centros de salud.
Palabras clave: Familias botànicas, formas de preparaciôn, hàbito de crecimiento, nativas, plantas
medicinales.
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Plantas medicinales de Cantarranas (Huehuetla, Hidalgo, México): Aprovechamiento

sustentable y conservaci6n

Lépez, B. N.*, B. E. Pérez & M. A. Villavicencio

Centro de Investigaciones Biol6gicas, Universidad Aut6noma del Estado de Hidalgo, Carretera Pachuca
Tulancingo Km. 4.5, 42184, Pachuca, Hidalgo, México

*Email: Igbnl8@hotmail.com

Es necesario documentar el uso y manejo de plantas medicinales para fundamentar su
aprovechamiento sustentable y conservaciôn, Se recopilô informaciôn etnobotànica y ecolôgica de
las plantas medicinales usadas en Cantarranas comunidad de la zona Otomi-Tepehua (Hidalgo,
México). Se entrevistô (listado libre) en el 60% de viviendas de la comunidad (43). Posteriorrnente
se seleccionaron aquellas plantas con mayor prominencia (Smith's - S) de las cuales se ampliô la
informacién etnobotanica y ecolégica. Mediante entrevistas estructuradas a inforrnantes clave (26) y
el uso de transectos en linea en la zona de estudio evaluando paràmetros poblacionales. El mayor
valor de uso fue representado por Hamelia patens (96%) y Equisetum myriochaetum (88%). El
consenso sobre los aparatos/sistemas tratados por las plantas fue mayor en Psidium guajava para el
aparato digestivo, Costus pictus y plantago major sistema urinario (1), Jaegeria macrocephala
afecciones en la piel (0.72). En cuanto a la intensidad de manejo Psidium guajava (96) y justicia
spicegera (91) son la especies mas manipuladas. Se encontraron diferencias significativas (F=25,
p=O.0013) en la densidad poblacional de las plantas medicinales (herbàceas) oscilando de 8-961
individuoslha. Para arbustos y arboles no se encontraron diferencias significativas. Se obtuvieron
mapas de distribuciôn y cobertura en la zona de estudio. Con la informaciôn obtenida se
fundamentaran estrategias de aprovecharniento sustentable y conservaciôn coma: planes de manejo
de las plantas medicinales utilizadas, establecimiento de huertos medicinales, recolecta sustentable,
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elaboraciôn y distribuciôn de productos herbolarios, ademàs de la vinculaciôn de la universidad con
grupos sociales locales organizados.
Palabras clave: Conservaciôn, Hidalgo, México, plantas medicinales, uso sustentable.
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Remedios del monte santiaguefio en Los Juries (Argentina)

Riat, P.1*, I. Godoy' & M. L. Pochettino'<
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El monte santiaguefio constituye para los campesinos de la zona rural de Los Juries (Santiago del
Estero, Argentina) el escenario y materia prima de sus quehaceres diarios, ya sea que esté en las
construcciones de los hogares, coma alimento de sus animales 0 representando una farmacia natural
al recolectar plantas utilizadas en diversas enfermedades. En los trabajos de campo realizados
durante dos afios consecutivos se relevaron mas de 100 plantas utiles; entre ellas, una de las
categorias ETIC mas mencionada es la de plantas medicinales, que constituyen casi la mitad de las
plantas identificadas. Por ello, se plantea coma objetivo la recopilacién y anàlisis de las especies del
monte definidas localmente coma medicinales. Para el relevamiento se utilizaron técnicas
etnobotànicas, tales coma caminatas etnobotanicas y entrevistas semiestructuradas aplicadas a 20
unidades domésticas. Posteriormente se dia paso a la identificacién taxon6mica en laboratorio de
las plantas colectadas. Se registraron 46 especies de plantas medicinales pertenecientes a 24
familias botânicas siendo la familia Fabaceae la mas mencionada. Las afecciones del tracta
digestivo se corresponden con el 40 % de las menciones totales de usa, correspondiente a 15
especies. Los resultados obtenidos permiten concluir que las afecciones tratadas con plantas
medicinales son aquellas de amplia difusién y que se emplea menor numero de especies que en
zonas vecinas. Se plantea para el futuro identificar aquellas plantas medicinales de usa tradicional y
especifico, ademàs de disefiar, junto con la comunidad, actividades participativas para la
divulgaciôn de los resultados.
Palabras clave: Campesinos, conocimiento local, noroeste de Argentina, plantas medicinales.
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Leguminosas medicinales en âreas de Chaco de Porto Murtinho (Mato Grosso do Sul, Brasil)

Seleme, E.P. ', I. M. Bortolotto'' & A. L. B. Sartori/"

'Instituto de Pesquisa Jardim Botânico do Rio de Janeiro, 22460-036, Rio de Janeiro, Brasil
2Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Departamento de Biologia, Centro de Ciências Biol6gicas e da

Saûde, Caixa Postal 549, 79070-900, Campo Grande, Brasil
*Email: albsartori@gmai1.com

En Brasil existen cerca de 1.500 especies de leguminosas nativas agrupadas en 200 géneros, siendo
una de las familias mas representativas en diversos estudios floristicos, inclusive en el Chaco. El
objetivo de este estudio fue identificar leguminosas medicinales utilizadas por moradores en
remanentes de vegetaciôn del Chaco en Porto Murtinho (Mato Grosso do Sul). Fueron realizadas
entrevistas semiestructuradas con 13 inforrnantes clave, siete mujeres y seis varones, entre
noviembre/2008 a octubre/2009. Los materiales colectados fueron herborizados e incorporados en
el Herbario CGMS e identificados mediante claves de identificaciôn, bibliografia especializada,
comparaciôn y consulta a especialistas. Fueron registradas nueve leguminosas utilizadas
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medicinalmente, de éstas una es introducida (Cassia angustifolia) y las restantes son nativas.
Stryphnodendron adstringens fue citada por cinco de los 13 entrevistados, seguida por Vachelia
farnesiana (cuatro), Senna occidentalis e Hymenaea stigonocarpa (dos), Senegalia praecox,
Libidibia paraguariensis, Cassia angustifolia, Peltophorum dubium y Pterodon pubescens fueron
cada una apenas citadas por un entrevistado. Los resultados indican la importancia y potencialidad
de las leguminosas nativas medicinales y su relevancia en la conservaciôn de Chaco.
Palabras clave: Fabaceae, leguminosas, recursos vegetales.
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Conocimiento tradicional de las plantas medicinales en la Floresta Nacional de Araripe (NE

de Brasil): Evaluaci6n de la influencia de edad y género

Silva, N. F.!*, E. L. Araûjo", N. Hanazaki' & U. P. Albuquerque!
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3Laboratorio de Ecologia Humana e Etnobotânica. Centro de Ciências Biolôgicas, Departamento de Ecologia

e Zoologia, CEP: 88040-900, Florianôpolis, Brasil

Esta investigaciôn tuvo coma objetivo hacer un diagnôstico sobre el conocmuento de plantas
medicinales en una comunidad inc1uida en el Àrea de Proteccién Ambiental de la Floresta Nacional
de Araripe y evaluar si las variables coma edad y género influyen. Macaûba pertenece al municipio
de Barbalha, Cearà (Brasil) y tiene alrededor de 250 familias. Participaron en el estudio127
residentes utilizando la técnica de lista libre, que fue analizada por el indice proyecciôn de Smith
4.0 Anthropac. De los residentes entrevistados, 73 fueron mujeres y 54 hombres, con edades
comprendidas entre 21-89 afios. La comunidad se estratificé en siete grupos de edad, con un
intervalo de diez afios. Fueron citados mas de 200 nombres populares de plantas que aun estàn en
proceso de identificaciôn. Las especies mas destacadas entre las mujeres son las plantas exéticas,
cultivadas en los jardines, con excepcién de Myracrodruon urundeuva. Esto puede deberse a los
usos locales que ellas les dan. En cuanto a los hombres, las especies mas destacadas son nativas de
la selva, con excepciôn de Lippia alba de uso local para hacer el té, en sustituciôn dei café. En
cuanto a los ancianos, aquellos entre 71-80 afios de edad, citaron un promedio de 32.21 especies, las
mujeres estàn entre los 61-70 afios, citaron un promedio de 28.86 especies. Los hombres y las
mujeres mas jôvenes tienen menos conocimiento de la riqueza de especies, esta puede estar
relacionado a la influencia de la medicina modema. Agradecemos el apoyo material y financiero de
la PNPD-CAPES-Brasil.
Palabras clave: Conocimiento local, edad, etnobotànica, género, macaûba,
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Investigaci6n histérica sobre el uso medicinal dei género Cecropia (Urticaceae) en Brasil

Silva, P. H., A. R. Corrado* & L.C. Ming

Universidade Estadual Paulista "Julio de Mesquita Filho", Botucatu, CEP 18603-970, SfioPaulo, Brasil
*Email: amandacorrado@gmail.com

Los relatos de naturalistas que visitaron Brasil son fuentes para la investigaciôn sobre el usa de la
flora medicinal por las generaciones pasadas. Los nombres comunes de las plantas aluden a algunas
caracteristicas morfolôgicas, lugar de ocurrencia y el usa que la planta toma en una determinada
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comunidad. Una serie histôrica de los exsicatas recolectadas en Brasil y depositadas en el Muséum
National d'Histoire Naturalle de Paris fue investigada del género Cecropia (Urticaceae) y los datos
sobre el nombre comûn y cientifico sistematizados en una hoja de càlculo, Se trabaj6 sobre la
hipôtesis la asociaciôn del nombre comûn con el cientifico puede revelar informaciôn sobre el uso
tradicional. A partir de los nombres comunes encontrados en las etiquetas y de los nombres
cientificos, se hizo una bùsqueda sobre la citacién del uso medicinal de estas plantas en las obras de
los siglos XVIII y XIX. Los nombres comunes encontrados fueron ambaiba, ambaiba branca,
imbaùba, imbaùba branca y ubauba. Los nombres cientificos fueron: C. engleriana Snethl.; C.
ficifolia Warb. ex Snethl., C.glaziovii Snethl. C. hololeuca Miq., C. latiloba Miq., C. pachystachya
Trécul., C. palmata Willd., C. sciadophylla Mart. Las indicaciones de uso fueron curaciôn,
gonorrea, secrecién vaginal, diarrea, disuria, tos ferina, bronquitis, vestirse para las heridas
producidas por los insectos y la hinchazôn. El uso del binomio, nombre comûn y cientifico en la
investigaciôn histôrica amplia la informaciôn sobre los usos de las plantas y revela que es una buena
técnica para investigar el uso de plantas en las obras histéricas.
Palabras clave: Brasil, etnobotànica histôrica, exsicata, Urticaceae.
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Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina

La memoria y transmisiôn de informacién son procesos elementales de la evolucion cultural. En
este trabajo se asume que el conocimiento local de las plantas medicinales tiene un caràcter
episôdico y su objetivo es discutir cômo esta caracteristica influye en la transmisi6n y la dinàmica
cultural. En la comunidad rural de Bico da Pedra y el asentamiento Darcy Ribeiro en la regiôn
semiàrida brasilefia se realizaron, entre febrero de 2011 y abril de 2012, 120 listas libres y 45
entrevistas semi-estructuradas para registrarse el proceso de transmisiôn del conocimiento. De todos
los informantes, 79% utiliza solamente plantas preferidas, las cuales, en 87% de los casos, se asocia
con su eficacia, que és reconocida a partir de la recordaciôn y evaluaciôn de muchos eventos de
enfermedad. Estos mismos momentos son el contexto mas importante de la transmisiôn, presentes
en 91% de los relatos. 103 recursos vegetales son conocidos, pero nunca fueron utilizados. Estas
plantas se almacenan y transmiten entre las personas porque hay, en el 86% de las citaciones, una
evaluaciôn individual de las posibles demandas futuras. Estas pueden ser nuevas enfermedades
(45% de los casos) 0 contextos sociales futuros (33%). Asi, la transmisiôn cultural depende de los
casos de enfermedad, la eficacia de las plantas medicinales, y sobre todo la evaluaciôn individual de
los riesgos futuros. Estos rasgos, caracteristicos de la naturaleza episôdica dei conocimiento local,
determinan los medios de transmisiôn cultural y la informaciôn transmitida. Determinan, por 10
tanto, la evoluciôn cultural, haciéndola mas adaptada a las exigencias vividas.
Palabras clave: Evoluciôn cultural, plantas medicinales, transmisiôn.
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Conocimiento y uso tradicional de plantas terapéuticas amenazadas por megaproyecto de

desarrollo en el noreste de Brasil

Spanga, M. L. 1* & P. H. Correa'
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2Proyecto de Integraciôn deI Rio Silo Francisco, CMT Engenharia, CEP 56640000 Custédia, Brasil

Email: mlspanga@gmail.com

Este trabajo da a conocer las plantas terapéuticas utilizadas por una comunidad campesina
denominada Vila Irapuâ antes de su traslado a otro lugar, para llevar a cabo el megaproyecto del
gobierno brasilefio en e1 noroeste del pais sobre el trasvase entre cuencas mediante un canal
continuo de no km. El sitio se encuentra en el bioma Caatinga, regi6n ârida, de vegetaci6n
principalmente caducifolia y espinosa. Los datos se recogieron con la aplicaci6n de encuestas en 73
familias, obteniendo valores cuantitativos y cualitativos. Se registraron 50 especies utilizadas por
77% de la comunidad, 28 son nativas y 22 ex6ticas. Los resultados apuntan que 20% de las familias
usa exc1usivamente especies nativas, 20% ex6ticas y 60% de las familias mezc1an ambas,
aumentando asi e1 valor de importancia de la Caatinga al 80%. Se encontraron 18 enfermedades
tratables, las mas frecuentes: gripe 28% y tos 13%; la infusi6n fue la forma mas utilizada de
administraci6n con 137 citas. El àrbol Amburana cearensis (Fabaceae) especie inc1uida en la
categoria de vulnerable ha permanecido en primer lugar coma planta de interés terapéutico. Otras
especies endémicas ampliamente utilizadas fueran: Myracroduon unmdeuva (Anacardiaceae);
Caesalpinia pyramidalis (Fabaceae); Anadenanthera colubrina (Fabaceae) y Sideroxylon
obtusifolium (Sapotaceae). Es recomendable para el megaproyecto establecer planes de
conservaci6n y rescate de los saberes regionales y vegetacion nativa en la nueva àrea,
Palabras clave: Etnoconocimiento, noreste de Brasil, plantas terapéuticas.
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urbanas de Cérdoba (Argentina)
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2 Museo de Antropologia, Facultad de Filosofia y Humanidades. Universidad Nacional de Cérdoba, Hipôlito
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Este trabajo tiene por objetivo analizar la significaci6n y uso de las plantas en la medicina folk de
poblacionês campesinas de las sierras de C6rdoba (Argentina), asi coma en diferentes actores de
àmbitos urbanos y periurbanos de la ciudad. Se realiz6 un estudio de campo identificando
singularidades, continuidades y divergencias en relaci6n con las prâcticas etnomédicas y especies
utilizadas en ambos contextos. Sobre la base de1 anâlisis cualitativo de entrevistas abiertas y
extensas se establecieron comparaciones en re1aci6n con los taxones vernàculos de las
enfermedades tratadas, con la significaci6n y rol atribuido a los especialistas, y con las formas de
diagn6stico y prâcticas terapéuticas. Las mismas evidencian un importante flujo de recursos y
saberes poniendo de manifiesto rasgos culturales comunes, en los que ademàs tienen lugar procesos
de aculturaci6n, invenci6n y mutua recreaci6n. Desde el punto de vista cuantitativo se
documentaron un total de 201 y 185 taxones medicinales en los contextos rurales y urbanos
respectivamente, evidenciàndose mas del 60% de singularidades y 76 especies en comûn de acuerdo
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con el coeficiente de similitud de Sôrensen (S'=0.39) y una mayor proporciôn nativas/exôticas para
los contextos rurales (F=0.14; p<O.Ol). Por medio de un analisis de correspondencia se consideran
agrupamientos de plantas, remedios y prâcticas terapéuticas a los fines de distinguir singularidades
en funciôn de los diferentes actores que hacen uso de los mismos (vendedores ambulantes,
recolectores, herboristeros, especialistas de curaciôn) y el destino y àmbito de uso de las plantas
(puesto de comercializacién, prâctica curanderil y otros).
Palabras clave: Etnomedicina, plantas medicinales, rural, urbano.
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(Santa Catarina, Brasil)
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Extremo Sur Catarinense, Criciûma, Brasil

La Universidad del Extremo Sur Catarinense desde 2002 mantiene un proyecto con la Pastoral de la
Salud de Criciûma, compartiendo experiencias y rescatando conocimientos populares sobre plantas
medicinales teniendo coma objetivo estimular el uso racional de la fitoterapia. Académicos son
capacitados para realizar investigaciones sobre plantas escogidas de comûn acuerdo entre
representantes de ambas entidades. La presentacién de los resultados y el intercambio de las
informaciones populares ocurren en encuentros mensuales, denominados "Compartilhando Saberes
sobre Plantas Medicinais". En 2011 fueron realizados 10 encuentros y estudiadas 10 plantas en sus
aspectos etnobotànicos, taxonômicos, agroecolôgicos y terapéuticos. Nuestro grupo ha sido
premiado por la Fundaciôn de Amparo a la Pesquisa e Inovaciôn del Estado de Santa Catarina
(FAPESC), con la publicaciôn de 4 mil ejemplares de un libro de nuestra autoria cuya distribuciôn
sera gratuita para la Pastoral y la Universidad. Fueron desarrollados Trabajos de Conclusion de
Curso (TCCs) idealizados a partir del proyecto con ayuda de becas de iniciaciôn cientifica y
presentados seis trabajos en congresos. En este periodo fueron publicados dos articulos cientificos
en las revistas Genetics and Molecular Biology y Archivos Catarinenses de Medicina. Otras
actividades realizadas han sido: conferencias, talleres. El intercambio de informaciones se
multiplica en la comunidad de Criciùma y region por medio de la convivencia comunitaria de los
agentes de la Pastoral de la Salud, que transmiten las informaciones obtenidas en los encuentros
mensuales a los demàs agentes integrados.
Palabras clave: Fitoterapia, pastoral de la salud, plantas medicinales.
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la Amazonia brasilefia
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En estudios etnobotànicos existe una tendencia al uso de métodos cuantitativos, que proporcionan
mejor organizaciôn, anàlisis e interpretaciôn de los datos. Sin embargo, la metodologia
comùnmente utiliza entrevistas estructuradas 0 semiestructuradas y tienen inconvenientes coma: ser
demorado y depender de la memoria del informante sobre los items preguntados en un 0 pocos
momentos con el entrevistador. Este estudio es una propuesta de la hipôtesis de que la utilizaciôn de
la lista libre de especies es mas ventajosa y proporciona mejores informaciones etnobotànicas
siendo empleado un estudio de casa en tres comunidades en la Reserva de Desarrol1o Sustentable
del Tupé, en el bajo Rio Negro (Manaus, Amazonas, Brasil). La técnica de lista libre modificada en
oficina participativa mostrô un aumento significativo en el numero de especies medicinales
levantadas (126 plantas y 278 citaciones en el Juliâo con 13 entrevistas) contra n especies, ln
citaciones y 17 entrevistados en la "Sao Joâo do Tupé" y 64 especies, 127 citaciones y 20
entrevistados en la "Central" empleando las entrevistas individuales. Fue observado un aumento en
la participaciôn e interacciôn entre los comunitarios (ca. 20%) Y una riqueza de detal1es en la
descripciôn de los usos y formas de prepararaciôn del recurso, tipo de extracto, local, entre otros.
No obstante, surgié una mayor cuantidad de usos para un mismo recurso (las especies liberan media
de 1.7 usos, al paso que 1.2 usos en las entrevistas individuales), tomando los indices de la botànica
cuantitativa bajos, en comparaciôn con la otra técnica. Pero esta modificacién propuesta fue
significativamente mejor para el inventario del etnoconocimiento, una vez que resulto una
diversidad H'= 6.306 nats/ind, contra 4.1 y 3.89 para las otras comunidades.
Palabras clave: Bajo rio Negro, etnoconocimiento, oficina participativa.
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Cuenca dei Caribe

Torres, W.1*, M. Méndez', R. Duran' & L. Germosén-Robineau'

'Centre de Investigaci6n Cientifica de Yucatân A.c., Unidad de Recursos Naturales, Mérida, Yucatàn,
México

*Email: wtorres5@hotmail.com
2Universidad de las Antillas y Guyana (UAG), Isla de Guadalupe

La Cuenca del Caribe ha sido escenario de divers os sucesos histôricos tanto fitogeogràficos coma
culturales por 10 que hoy en dia es una region con gran diversidad tanto cultural coma floristica. En
este contexto el presente estudio pretende conocer, si existen diferencias en la composicién y usa de
las especies medicinales entre los distintos grupos humanos (afrocaribefios, amerindios y mestizos)
de la Cuenca. En el marco del proyecto TRAMIL (Programa para la Investigacién Aplicada y la
Difusién de Plantas Medicinales en el Caribe), se obtuvo la informacién de las planta medicinales
empleadas en localidades con influencia afrocaribefia, amerindia y mestiza, se estimé el valor de
usa de las especies y el indice de similitud, y se realizé un anàlisis de ordenaciôn para ver si hay
diferencias entre grupos. En total los amerindios reportan 315 especies con uso medicinal, los
afrocaribefios 309 y los mestizos 252. Existen diferencias significativas (X2=30.024, P=O.OOOl)
entre el numero de especies nativas utilizadas por los tres grupos, los amerindios son los que
utilizan un mayor numero de especies nativas (247). Se observé un bajo indice de similitud entre los
grupos. En la ordenacién se muestra una clara separaciôn de los grupos con relaciôn al valor de usa
de las especies, estos grupos estan determinados por aquel1as especies que presentan un mayor valor
de usa y son exclusivas en cada grupo. Los resultados contribuyen al entendimiento de la diversidad
de usa y de la flora empleada en la Cuenca, reflejando la mezcla cultural de estos grupos.
Palabras claves: Afrocaribefios, amerindios, Cuenca del Caribe, etnobotanica, plantas medicinales
y mestizos.
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Conocimientos y percepciones de los bendecidores de la Chapada dei Araripe (Cearà, Brasll)

Zank, S.I*, N. Hanazaki ' & U. PAlbuquerque''

'Laboratôrio de Ecologia Humana e Etnobotânica, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianôpolis,
Brasil

*Email: sofiazank@yahoo.com.br
2Laboratôrio de Etnobotânica Aplicada, Universidade Federal Rural de Pernambuco, CEP 52171-030 Recife,

Brasil

Estudios en la salud biocultural indican la relacién entre los ecosistemas y el humano. En el casa de
las poblaciones regionales, el proceso de saludJenfermedad esta intimamente relacionado a los
aspectos ambientales y culturales vinculados a cada grupo humano. El bendecir es una pràctica
tradicional de cura muy presente en las comunidades rurales dei Brasil, practicada por los llamados
bendecidores. Ese trabajo tiene coma objetivo investigar la percepciôn de los bendecidores de
comunidades de la Chapada dei Araripe (Cearà, Brasil), sobre la influenza dei ambiente en la salud
humana, registrando también el conocimiento y uso de las plantas medicinales. Los bendecidores
fueron seleccionados por la metodologia bola-de-nieve para realizar entrevista estructurada, listado
libre y colecta de material botânico. Hasta el momento, fueron entrevistados 36 bendecidores en tres
comunidades: Macaùba (18), Cacimbas (9) y Santa-Fé (9). Los registros sobre los bendecidores
respondieron positivamente (78%) sobre la influenza dei ambiente en la salud humana, citaron los
siguientes aspectos: higiene (32%), ausencia de poluciôn (29%), alimentacién (11%), recursos
medicinales (18%), regulacién de la temperatura (18%) y de la lluvia (11%), ocio (4%), local de
reza (4%). Hasta el momento fueron citados 166 nombres populares de plantas medicinales, de las
cuales 92 fueron identificadas botànicamente, Los resultados preliminares demuestran que las
pràcticas tradicionales de salud - coma bendecir - ayudan a mantener una visiôn sistémica de la
salud humana, incorporando aspectos ambientales y uso de plantas en el proceso de
saludJenfermedad, 10 que puede ser incorporado en estrategias de conservaciôn de la biodiversidad.
Palabras clave: Bendecidores, plantas medicinales, salud humana.

109
Estudio etnobotànlco de la flora medicinal en dos comunidades (Mephaa y Na savi) dei

municipio de San Luis Acatlân (Guerrero, México)

Ibarra-Gonzâlez, D. M. I
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'Universidad Autônoma Metropolitana Unidad XochimilcoCalzada del Hueso 1100, col. Villa Quietud,
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*Email: ahuitzol@hotmail.com
2Instituto Nacional de Antropologia e Historia, Actores Sociales de la Flora Medicinal en México, Matamoros

14, col. Acapantzingo, Cuernavaca, C.P. 62440, Morelos, México

Este trabajo se enfocô a la investigacién y registro dei conocimiento etnobotànico en dos
comunidades (Me'phaa y Na savi) dei municipio de San Luis Acatlân (Guerrero, México), dentro
dei proyecto CONACYT 101990. Se registré el uso de la flora medicinal mediante entrevistas a 23
conocedores locales (médicos tradicionales, amas de casa, y campesinos); se emplearon métodos de
la investigaciôn participativa, tales coma caminatas botànicas y elaboraciôn de cuademo
miniherbario; se trabaj6 con nifios y jévenes, se impartieron talleres de medicina galénica utilizando
plantas locales y se elaboraron folletos de divulgacién con la informaciôn recabada, coma medio de
reciprocidad. Se registré un total de 93 plantas medicinales para Pascala dei Oro, elaborando un
perfil epidemiolégico sociocultural el cual mostrô que las enfermedades de mayor incidencia son
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las gastrointestinales (22.2%), respiratorias (17.4%) y accidentes (16.9%); para Cuanacaxtitlan se
registraron 88 plantas, siendo las de mayor frecuencia enfermedades de filiaci6n cultural (EFL)
(41%), accidentes (34%) y dolor estomacal (24%). Las actividades con nifios y j6venes reflejaron
resistencia a mantener el conocirniento vivo en tomo al empleo terapéutico de la flora. Entre el
pueblo Me'phaa y Na savi se conserva el conocimiento sobre la flora medicinal, entre mujeres
mayores de 50 afios (83.3% y 72%, respectivamente), sin embargo entre el pueblo Na savi se
encontr6 mayor prevalencia de las EFL. La mayoria de las plantas medicinales utilizadas son
silvestres por 10 que es necesaria una estrategia que asegure el abasto de dicho recurso, debido a que
diversos factores afectan su disponibilidad.
Palabras clave: Conocedores locales, etnobotànica, Mephaa, Na savi.
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Capltâo Enéas, semi-ârtdo de Brasil

Crivos, M.\ G. T. Soldati", N. Hanazaki3 & U. P. Albuquerque'
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3Laborat6rio de Ecologia Humana e Etnobotânica, Universidade Federal de Santa Catarina, Santa Catarina,
Brasil

Existen varios sistemas de memoria, con caracteristicas que deterrninan la informaci6n aprendida y
transmitida en un grupo social y forman la base cognitiva de la evoluci6n cultural. Este estudio tuvo
como objetivo caracterizar la estructura del conocimiento de las plantas medicinales en una
comunidad y un asentamiento rural en el municipio semi-ârido de Capitào Enéas (Brasil). Se
hicieron 120 listas libres entre febrero/2011 y abril/2012; ademâs de las especies se registr6
informaci6n sobre el proceso de memorizaci6n. De todos los relatos de aprendizaje, el 89% estuvo
asociado a recuerdos de experiencias personales y de éstos, el 75% se relacion6 con un contexto de
enfermedad. De las entrevistas, el 89% tuvo algùn momento de olvido 0 dificultad de acceso a las
informaciones, 45% se asocio con sentirnientos, como el miedo y el afecto, y 75% tuvo
generalizaciones conceptuales. Nueve categorias noso16gicas, como "remedios de aprieto",
"remedios amargos", "plantas calientes" se construyen socialmente a partir de la evaluaci6n
individual de muchas experiencias. En el 95% de las entrevistas el acceso a la informaci6n se ha
enriquecido con estimulos visuales, como los sitios de coleta, y contextuales, en especial los casos
de enfermedad. Esta dinàmica cognitiva es caracteristica de la memoria epis6dica, sistema
altamente adaptable que perrnite almacenar informaci6n detallada acerca de las demandas y
respuestas que se han probado en el pasado, conforman un nuevo ajuste eco16gico actual y se
proyectan a futuro. Por 10 tanto, se cree que el conocirniento local de plantas medicinales tiene una
naturaleza epis6dica.
Palabras clave: Evoluci6n cultural, memoria epis6dica, plantas medicinales, sistema adaptativo.
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Plantas comestibles de Carrasco en la comunidad Oiticica (Piaui, NE Brasil)
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2Universidade Federal do Piaui, Av. Universitària, 1310, Ininga, 64049-250, Teresina, Brasil
3Universidade Federal Rural de Pemambuco, Calle Dom Manoel de Medeiros sin, Dois Irmâos, Recife, Brasil

Los productos extraidos de los bosques son considerados coma principales recursos que garantizan
la supervivencia de las comunidades tradicionales y en los ecosistemas dei Carrasco (Piaui, Brasil)
esos recursos aùn son poco estudiados. El objetivo es conocer las especies silvestres
tradicionalmente utilizadas en la alimentaciôn por la comunidad Oiticica, Buriti dos Montes
(05°18'43"S y 41005'52''W) que conforma la region semiàrida. Fueron entrevistados 15 habitantes
y recolectado material botànico, siguiéndose la metodologia usual para la identificacién de las
especies que fueron depositadas en el Herbario Graziela Barroso (TEPB) en Teresina, Piaui. Fueron
identificadas 35 especies de interés alimenticio, distribuidas en 15 familias y 28 géneros. Las
familias mas representativas fueron Leguminosae (6 especies) y Cactaceae (4); mientras que las
especies Cereusjamacaru L. y Pilosocereus gounellei (F.AC.Weber) Byles & G.D.Rowley fueron
las que mas se destacaron, habiendo sido citadas por 100% de los informantes. Es posible concluir
basada en los hallazgos que la comunidad estudiada conoce los usos alimenticios de la flora dei
Carrasco.
Palabras clave: Conocimiento tradicional, NE Brasil, plantas comestibles.
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El estado de Hidalgo (México) ocupa el tercer lugar a nivel nacional en cuanto a especies de hongos
comestibles silvestres, son una alternativa alimentaria y econémica para los pobladores en lugares
cercanos a zonas boscosas. El objetivo del presente trabajo fue identificar las especies de hongos
comestibles que se venden en el mercado de Zacualtipàn de Angeles (Hidalgo) a través de
entrevistas estructuradas y matrices de datos para conocer la diversidad de especies comestibles y
algunos aspectos etnomicolôgicos. Se realizaron visitas semanales al mercado el dia de tianguis,
durante mayo-septiembre de 2011, se obtuvo informaciôn de los "hongueros", se recolectô material
fresco; los ejemplares se describieron macro y microscépicamente para su identificaciôn
taxonômica, se fotografiaron y secaron para depositarlos en la coleccién de hongos de la UAEH. En
el mercado se concentran 18 hongueros dei estado de Hidalgo, todos hablan espafiol, su edad: 10-65
afîos; 5 hongueros del estado de Veracruz, bilingües siendo el nàhuatl su lengua materna, cuya edad
es: 17-43 afios. Hasta este momento se han detectado 25 especies que se comercializan, destacan:
Cantharellus cibarius, Cantarellus odoratus, Sparassis crispa, Amanita caesarea, Schizophyllum
commune, Hypomyces lactiflorum, Ramaria sp. De acuerdo con la matriz de datos, las especies
prioritarias fueron: 1) Hypomyces lactiflorum (ocotlapa-cuatlapa), 2) Cantharellus cibarius y
Cantarellus odoratus (duraznillo) y 3) Amanita caesarea (yemita-tecomate), esta se debe a las
propiedades organolépticas que presentan, son las especies que persisten durante el periodo de
lluvias (julio-octubre), El ingreso por la venta semanal varia de 100-500 pesos mexicanos.
Palabras clave: Etnomicologia, hongueros, mercado, Zacualtipàn,
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Patrones de utilizaci6n y conocimiento de plantas alimenticias nativas por comunidades

locales de la Floresta Nacional do Araripe (Cearâ, NE Brasil)
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Este articulo presenta datos prelirninares de una investigaci6n sobre el uso y conocimiento de las
plantas alimenticias nativas de los alrededores de la Floresta Nacional de Araripe de Ceara (NE
Brasil). Este trabajo tiene coma objetivo examinar el conocirniento y uso eficaz de las plantas
alimenticias nativas en tres comunidades: Baixa do Maracuja, Horizonte y Macaùba. Las
comparaciones de conocirniento y uso entre las comunidades y diferencias fueron analizadas con la
edad de los informantes mediante la prueba de Kruskal-Wallis. En la comunidad Baixa do Maracujâ
28 etnoespecies fueron citadas, en Horizonte 33 yen Macaùba 38. En promedio, los informantes de
la comunidad Baixa do Maracujà conocen 6.07 etnoespecies (± 2.44) Yutilizan 5.32 (± 2.42), en la
comunidad Horizonte los informantes conocen una media de 7.3 (± 3.23) Yutilizan un promedio de
6.81 (± 3.26), mientras que en Macaùba registraron 7.37 etnoespecies (± 1.53) Y utilizan 6.4 (±
1.76). Entre las tres comunidades hay diferencias significativas en relaci6n con el total de las
plantas alimenticias (p ~ 0.001). En el numero de plantas utilizadas, entre Horizonte y Macaûba no
existen diferencias significativas (p 2: 0.001). Respecto a la edad, afecta tanto al numero de plantas
y su uso en las tres comunidades (p ~ 0.001), conforme la edad aumenta, mas plantas son conocidas
y utilizadas por personas. El conocirniento sobre estas especies necesita ser valorado y divulgado
para proponer estrategias para el uso sostenible de los recursos. Agradecemos el apoyo financiero y
material de la CAPES-Brasil-PNPD.
Palabras clave: Alimento, edad, etnobotànica.
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La palma Acrocomia acu!eata (Jacq.) Lodd. ex Mart. es nativa de América tropical y subtropical.
En Pantanal se conoce coma bocaiùva y a pesar del creciente interés por el biodiesel, es una especie
pionera ùtil en la restauraci6n de areas degradadas, al ser un recurso forestal no maderable con
potencial artesanal e industrial en el uso de los frutos. En el Pantanal, muchas comunidades rurales
utilizan la fruta en fresco, asi coma también para la elaboraci6n de diversos productos coma harina,
helados, pasteles, galletas, licores, entre otros. Ademàs de los suplementos alimenticios, sus



productos son comercializados. El objetivo de este estudio fue evaluar la composiciôn nutricional
del mesocarpio (pulpa) de A. aculeata. La recolecciôn de frutos se llevô a cabo en tres poblaciones
naturales en el extremo oeste del Pantanal, Corumbà (MS, Brasil). Setenta plantas fueron
muestreadas para una porciôn homogénea con 200 frutos fueron despulpados y secados. Los
anàlisis de composiciôn quimica se realizaron bajo protocolo (IAL, 1985). Analizando los datos de
composicién quimica (g%): humedad (47.18 ± 16.07), cenizas (2.22 ± 0.54), lipidos totales (14.79 ±
8.01%), proteinas (2.71 ± 0.75), hidratos de carbono (20.03 ± 6.81), fibras (13.08 ± 3,68) y el valor
calôrico total (kcal. 100g-1) (224.10 ± 91.19). Podemos decir asi, que los frutos de la bocaiûva son
fuente de alimentaciôn y coma suplemento nutricional previsto para la extracciôn y también
promoviendo su cultivo, tanto para consumo coma fruta fresca coma para su procesamiento.
Palabras clave: Acrocomia aculeata, alimentacién, Bocaiûva, palma.
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En la region sur-este del Uruguay existen bosques de palmeras de Butia capitata (Mart.) Beee.,
denominados localmente palmares. Se trata de asociaciones vegetales que presentan un fuerte
vinculo con la identidad local. En el marco de un proyecto de estudio de los usos tradicionales del
palmar, nos propusimos comprender el impacto que esta teniendo el cambio de la matriz productiva
de la region (desde hace 20 anos reorientada al turismo) en estos usos. Para desarrollar el trabajo
seguimos el enfoque teérico de la arqueologia del paisaje, aplicando un abordaje etnoarqueolôgico.
Luego de un afio de trabajo de campo, en donde se realizaron 20 entrevistas, prospecciones sobre un
terreno de 150 km y anàlisis de fotografias aéreas y satelitales, es posible afirmar que el usa que
esta en mayor crecimiento es el omamental. Fue posible deterrninar que esta se debe a que existié
un cambio en la representaciôn del paisaje, impulsado en gran medida por el turismo. Rasta la
década de 1960 existié una representaciôn del paisaje desde un punto de vista modemo y
positivista, marcado por el usa omamental de palmas no nativas. Desde hace 20 anos este usa
estuvo dominado por una demanda de nativas coma la Butia capitata. A su vez, la estructuraciôn
del paisaje abandoné las lineas rectas, y se reorienté hacia la conformaciôn de una sensaciôn de
lugar tropical (por causa del turismo de sol y playa) y de tradiciôn (por causa de un replanteo de la
identidad nacional).
Palabras clave: Arecaceae, Butia capitata, etnoarqueologia.

116
Uso y manejo de Buda catarinensis Noblick & Lorenzi (Arecaceae) en la costa de Santa

Catarina (Brasil)
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'Programa de Posgrado en Recuros Geneticos Vegetais, Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de
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Butia catarinensis (Arecaceae) es una especie del sur de Brasil y ha sido usada para la extraccion de
hojas y frutos para la alimentaciôn. Las poblaciones de las especies se distribuyen en una estrecha
franja de la costa de Santa Catarina, desde el sur de Florianépolis (SC), hasta de cerca del municipio
de Torres, Rio Grande do Sul. Este estudio tiene coma objetivo caracterizar las formas de uso y
manejo para entender coma el manejo realizado por las comunidades locales, que hacen uso de las
especies, interfiere la estructura y dinàmica de la poblaciôn en las zonas de usa y gestion, Por 10
cual se esta realizando un estudio etnobotânico en el municipio Laguna (SC) a través del método de
"snowball", se compuso una muestra de extractores de las especies. Se llevaron a cabo entrevistas a
14 personas y visitas guiadas. Las entrevistas muestran que 86% de las personas tiene coma
principal uso de la palmera e1 jugo de la pulpa y el licor de Butia. En Laguna, la extraccién y uso de
las hojas no se mencionaron, a diferencia de otros municipiosa utilizarpara la artesania. Segùn los
informantes, el periodo de fructificaciôn de Butia es diciembre a maya y cada individuo produce en
promedio 4-6 racimos que maduran en momentos diferentes. En cuanto al tipo de sue1o, todos
concordaron que la especie creee en superficies arenosas. La presencia de ganado es vista como un
factor negativo, ya que se alimentan de1 espàdice floral (FAPESC 7032/2010-7).
Palabras clave: Arecaceae, Butia catarinensis, etnobotànica, restinga.
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Conocimiento ecol6gico de palmas dei valle dei Guaporé, en la Amazonia dei sur por los

Quilombola (Vila Bela de la Santisima Trinidad, Mato Grosso, Brasil)

Arruda, J. Costa de* & C. J. da Silva

Conocimiento, usa y sostenible y bioprospecci6n de la biodiversidad en la Amazonia del Sur" y el Pantanal
CELBE, Universidad del Estado de Mato Grosso, Campus, Câceres, Brasil

*Email: arrudaicbio@gmail.com

La presente encuesta tuvo coma objetivo estudiar el conocimiento ecolégico de la flora de
Arecaceae por los Quilombola de Vila Bela de la Santisima Trinidad. Los encuestados fueron
seleccionados por el método snowball sampling, y los datos obtenidos a través de entrevistas semi
estructuradas, lista libre y observaciôn participante. Se entrevisté a 27 residentes de los Quilombos,
de ambos los géneros, con una edad media de 59.4 allos. Los resultados mostraron 16 especies
conocidas en la comunidad, dividida en tres unidades de paisaje (campo, los bosques y humedales).
Las especies conocidas fueron: Attalea speciosa Mart.ex Spreng., Euterpe precatoria Mart.,
Mauritia flexuosa L.F., Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart., Attalea phalerata Mart. ex
Spreng.,. Astrocaryum huaimi Mart., Syagrus comosa (Mart.) Mart., Mauritiella armata (Mart.)
Burret, Oenocarpus distichus Mart., Attalea brasiliensis Glassman, Allagoptera leucocalyx (Drude)
Kuntze, Bactris glaucescens Drude, Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl., Desmoncus
polyacanthos Mart., Syagrus vermicularis Noblick e Attalea maripa (Aubl.) Mart. Son conocidas
por sus diversos usos, tales coma: en la alimentacién (56.25%), la artesania (50%), la construccién
de vivienda (43.75%), combustible (6.25%) e higiene (6.25%). Las interacciones ecolôgicas de las
palmeras con otras especies de plantas y animales y su posible usa, coloca a esta familia de planta
coma una prioridad en futuros programas de conservaciôn y gestion de los recursos genéticos en
estas comunidades. El mantenimiento de estas comunidades vegetales y los aspectos culturales
relacionados con este grupo taxonômico, deben basarse en un programa de conservaciôn in situ en
cuenta de la perspectiva étnico-cultural.
Palabras clave: Arecaceae, etnoconocimiento, grupos sociales, uso.
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Conocimiento y uso de la palmera babaçu (Attalea speciosaMart. ex Spreng) en el Area de

Proteccién Ambiental dei Araripe (Cearà, NE Brasil)

Silva, T. L. L.*, J. Loureiro & U. P. Albuquerque

Universidade Federal Rural de Pemambuco, Laborat6rio de Etnobotânica Aplicada, CEP 52171-030 Recife,
Brasil

*Email: timoteoluiz(iiJ.hotmai1.com

El objetivo de este trabajo fue identificar el conocimiento y los usos atribuidos a la palmera babaçu
(Attalea speciosa Mart. ex. Spreng) por los trabajadores que extraen de la comunidad deI Sitio Saco,
localizado en el Area de Protecciôn Ambiental dei Araripe (Cearà, Brasil). Fueron realizadas
entrevistas semi-estructuradas con 24 trabajadores que hacen extracciôn mediante la metodologia
bola de nieve (inglés: snowball) , durante marzo a junio de 2012. Fueron reconocidos 50 usos
distintos para la palmera con 283 citas distribuidas en siete categorias. La categoria mas registrada
fue artesania (78 citas), seguido por construccién (48), alimentaciôn humana (45), alimentaciôn
animal (32), combustible (31), cosméticos (23) otros (14) e medicinal (12). La parte de la planta
mas conocida fue el fruto que fue respaldada con 137 citas, donde el uso de aceite fue mencionado
por todos los informantes. La hoja tuvo 122 citas y elt echado de casas representô el uso mas
conocido para esa parte de la planta (18.03% deI total). El tronco tuvo 17 citas, donde el banco esel
principal producto (41.17% deI total). Labràctea peduncular fue mencionada con seis citas de uso,
donde el 50% de esas citas refirié su uso coma lefia. Finalmente el pedùnculosolo fue referido por
una ûnica citaciôn indicando que es una buena fuente para lefia. Ese numero de usos atribuidos para
la palmera babaçu refleja su importancia para la comunidad estudiada. Asi, el conocimiento local
puede contribuir para el manejo y conservacién de plantas en âreas protegidas.
Palabras clave: Attalea speciosa, conocimiento local, etnobotànica, extracciôn.
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(Cearâ, Brasil)

Loureiro, J.I*, U'P, Albuquerque', N. Peroni- & E. L. Araùjo'

'Universidade Federal Rural de Pemambuco, CEP 52171-900 Recife, Brasil
*Email: loureiroju@hotmail.com

2Universidade Federal de Santa Catarina, Campus Reitor Joâo David Ferreira Lima, Bairro Trindade, CEP
88040-900 - Florian6polis, Santa Catarina, Brasil

Este estudio evalué los aspectos etnobotànicos y la distribucién de los conocimientos locales sobre
los usos de la palma babaçu (Attalea speciosa) en el Sitio Macaùba, una comunidad rural cerca de la
"Floresta Nacional do Araripe" (Cearà, Brasil). Se realizaron entrevistas semi-estructuradas con 49
extractores de babaçu que viven en la regiôn entre agosto de 2011 y febrero de 2012. El indice para
la parte de la planta (VPP) y valores de la diversidad de los usos (VDU) han sido calculados; el
indice de la diversidad dei Informante (VDI) y valor de equidad dei infonnante (VEI) se utiliza para
verificar las diferencias en el numero de usos de la A. speciosa en relaciôn con la edad, sueldo
mensual y nivel educativo de los extractores. Las diferencias significativas se analizaron mediante
el test de Kruskal-Wallis. Se obtuvieron 368 citas y 54 usos diferentes dei babaçu, que se clasifican
en ocho categorias. Las categorias artesania y alimentaciôn fueron los mas mencionados (VDU
0.423 y 0.217, respectivamente). El fruto y las hojas eran las partes mas conocidas de la planta
(0.497 VPP Y 0.426). El conocimiento se distribuye, ya que no habia diferencias significativas al
comparar las tasas entre VDI yVEl informantes de diferentes edades y diferentes niveles de
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escolaridad. Se encontraron diferencias significativas para el valor de VDI y VEI entre los
infonnantes de diferentes condiciones socioeconômicas, que muestra la influencia de este factor en
la comprensiôn de los extractivos del babaçu. Agradecemos el apoyo financiero y material de la
CAPES-Brasil-PNPD.
Palabras clave: Arecaceae, conocimiento local, productos no maderables del bosque.
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Video etnoeco16gico: Interface y metodologias en base a un estudio de caso con la palma

babaçû (Attalea speciosa) de Brasil

Acioli Jr., A.l* & J. Loureiro-
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Para la comunidad cientifica involucrada en la investigacion en etnociencias, producir un video
etnoecolôgico puede ser una manera de tener otro regreso de bûsqueda para la comunidad
estudiada. Este texto busca dar importancia al proceso de producciôn de un video coma aporte a la
investigaciôn en etnoecologia. Nuestra primera producciôn fue durante la investigaciôn de un afio y
dos meses sobre la extracciôn de la palma babaçù (Attalea speciosa) por los residentes del Sitio
Macaûba, una comunidad rural situada en toma a la Floresta Nacional do Araripe (Cearà, Brasil).
Combinado con una base metodolégica de la antropologia visual - en ellegado de 10 cine-vérité de
Jean Rouch, en los anos 1940 y 1950 - intentamos hacer en esta producciôn otras conexiones
metodolôgicas entre la memoria social y la historia oral. Este video se toma un mes de
preproducciôn para trazar la red de personajes y lugares, y fue filmado en quince dias. En ella se
encuentran las entrevistas que involucran la memoria individual y colectiva de los propios
residentes, suyas relaciones con el lugar y la naturaleza. El montaje del video sera de acuerdo a los
relatos orales, respetando la evidencia histérica. Una vez montado, se mostrarà en la plaza de la
comunidad y todos los participantes se ajustaràn a sugerir cambios, ademàs de las posibles
imageries y sonidos adicionales. En seguida, vamos a distribuir peliculas para todos los
involucrados e se propone crear un sitio (interface) para soporte dei video y otras infonnaciones de
su produccién.
Palabras clave: Antropologia visual; etnociencias; Floresta Nacional do Araripe; video
etnoecolôgico,
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Palmas utiles en tres comunidades indigenas de La Pedrera, Amazonia colombiana

Jaimes-Roncancio, M. l*, J. Betancur' & R. Càmara-Lerer'

l Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia, Apartado 7495, Bogotâ, Colombia
*Email: bioforest20@gmail.com

2Departamento de Biologia, Area de Botânica, Universidad Autônoma de Madrid, calle Darwin 2, E-28049,
Madrid, Espafia

Se presenta una aproximaciôn al conocimiento y el uso de las palmas en las comunidades
amazônicas de Angostura, Curare y Yukuna, cercanas a la cabecera del corregimiento de La Pedrera
(Colombia), teniendo en cuenta la gran importancia que representa este grupo de plantas para sus
pobladores. Entre junio y julio de 2010 se registrô informaciôn etnobotànica a partir de entrevistas
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estructuradas a 53 infonnantes. Los datos obtenidos se analizaron teniendo en cuenta los indices de
importancia relativa de categoria de uso (I~c»), de importancia cultural relativa (lC(s») y de
importancia relativa de cada especie (I~s»). Se encontraron 34 especies de palmas utiles repartidas
en nueve categorias de uso. Segûn el J~c) las categorias de uso mas importantes fueron
Alimentaciôn humana (I~c)=l) y Construccién y herramientas (J~c)=0.74), dentro de las cuales se
destaca el consumo directo de los frutos (85.3%), la elaboraciôn de bebidas (52.9%), la utilizacién
de la palma entera (70.6%) 0 sus hojas (32.4%) para la construccién de viviendas y la elaboraciôn
de instrumentos de caza (55.9%) y elementos basicos para el uso cotidiano (41.2%). Las especies
mas importantes fueron el chontaduro (Bactris gasipaes, IR(s)=0.94 Y IC(s)=3.02), el canangucho
(Mauritia flexuosa, I~s)=l Y IC(s)=2.62), la palma mil pesos (Oenocarpus bataua, IR(s)=0.94 y
IC(s)=2.66) y el asai (Euterpe precatoria, l~s)=0.89 Y IC(s)=2.74). Se resalta la importancia que
tienen las palmas para las tres comunidades estudiadas, asi coma el conocimiento tradicional y el
uso de ellas en la region.
Palabras clave. Amazonia colombiana, Arecaceae, etnobotânica, palmas, plantas neotropicales.
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El uso de las palmas coma productos forestales no maderables entre las comunidades

indigenas del Chocé blogeograflco (Colombia)

Gonzâlez-Insuasti, M. S.*

Departamento de Biologia, Universidad de Narifio, Ciudad Universitaria Torobajo, Bloque 1, Pasto (Narifio),
Colombia

*Email:masogoCa1gmail.com.mgonzaJezCw.udenar.edu.co

A partir de investigaciones etnobotânicos y con base en la revision de 18 estudios realizados entre
los indigenas Emberâ, Cuna, Waunana y Awa del Chocé biogeogrâfico (Panama, Colombia y
Ecuador), se establecieron relaciones entre la diversidad cultural y el uso de especies de Arecaceae
coma productos forestales no maderables (PFNM). A través de anâlisis multivariados, se evaluaron
las similitudes y diferencias entre los cuatro grupos étnicos. Se consideraron las especies silvestres
sometidas a procesos de recolecciôn simple, asi coma aquellas que tienen alguna forma de manejo
incipiente 0 las que se encuentran incluso cultivadas ex situ. Se hace uso de PFNM de 20 géneros y
39 especies de Arecaceae de manera intensiva en actividades coma la alimentaciôn (15), artesania
(16), la construcciôn de viviendas (20), medicina (1) y venta de palmito para la industria (6). De
doce de las palmas hace uso de los tallos, de 19 se emplean las hojas completas 0 los peciolos, en
doce se usan los frutos, en 5 las semil1as, de dos se extrae aceite y de Ulla de ellas se utiliza la
espata. Se destaca la existencia de acciones de manejo incipiente coma la recolecciôn selectiva,
tolerancia no selectiva dentro de las àreas agricolas e incluso en algunos casos la promociôn no
selectiva. A pesar de que generalmente se hace un manejo de tipo conservativo el crecimiento
poblacional y la apertura de mercados llevan a la sobreexplotaciôn de recursos coma Astrocaryum
standleyanum, algunas especies de Geonoma, Euterpe precatoria y Euterpe cuatrecasana.
Palabras clave: Arecaceae, Chocô biogeogrâfico, manejo tradicional, productos forestales no
maderables.
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2El Colegio de la Frontera Sur, San Crist6bal de las Casas, CEP 29290 Chiapas, México
*Email: fpech@ecosur.mx

En México los huertos escolares fueron impulsados a partir de 1922. En ellos se pretendia ensefiar
agricultura a los nifios, y se consideraban un excelente recurso para ensefiar sobre el conocimiento
tradicionallocal de la agricultura y alimentacién, funcionando coma una excelente herramienta para
integrar los conocimientos tradicionales locales presentes en una comunidad.En la actualidad existe
muy poca vinculaciôn entre la formaciôn escolar y los huertos escolares. En este trabajo se disefiô el
diplomado "Laboratorios para la vida: el huerto escolar en la construccién de actitudes y
capacidades en ciencias, nutriciôn y cuidado ambiental", dirigido a docentes de educacién primaria
y secundaria de comunidades de los Altos de Chiapas, se incluyô el modulo "Integrando
conocimientos cientificos y locales en el huerto", donde, mediante una metodologia de educaciôn
intercultural se disefiaron actividades didâcticas en el huerto para los alumnos, mediante las cuales
ellos pueden aprender los conocimientos locales tradicionales de su comunidad en agroecologia y
nutriciôn. Se establecieron huertos escolares en dos comunidades, donde mediante investigaciôn
participativa se recopilaron las pràcticas tradicionales locales sobre establecimiento de especies y su
manejo en el huerto familiar y la influencia de estos conocimientos en el establecimiento y manejo
del huerto escolar. Se conté con la participaciôn de 25 docentes en el diplomado, se crearon
materiales didâcticos y prâcticas de campo en el huerto basados en el conocimiento tradicionallocal
y se recopilaron las experiencias sobre la influencia de las caracteristicas y manejo del huerto
familiar en el establecimiento del huerto escolar.
Palabras clave: Conocimiento tradicional local, educaciôn intercultural, huerto escolar,
investigaciôn participativa.
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El estudio de los huertos es un tema de interés creciente en etnobotànica, que permite caracterizar el
conocimiento botânico que orienta las actividades horticolas, las que contribuyen a la preservaciôn
de la diversidad agrobiolôgica y cultural. Este trabajo aborda la comparaciôn de huertos familiares
en tres sitios: Isla Santiago, Isla Paulino y Los Talas, partidos de Ensenada y Berisso, con los
huertos de productores del Cordôn Horticola Bonaerense (Provincia de Buenos Aires, Argentina).
Se relevaron 27 huertos, donde se realizaron observaciones sobre pràcticas horticolas cotidianas, asi
coma entrevistas abiertas y semiestructuradas referidas a las especies cultivadas y su conservaciôn a
35 informantes seleccionados. Se realizaron colecciones de ejemplares de herbario y muestras de 131
especies, subespecies y variedades cultivadas. En el casa de los huertos familiares el total de
taxones asciende a 80 especies, subespecies y variedades, correspondientes a 26 familias, los cuales
se destinan al consumo familiar y, en ocasiones, a su comercializaciôn a escala restringida, por
medio de ventas directas, coma suplemento para la economia doméstica. En el casa de los
productores del cordon horticola bonaerense, que se dedican a la horticultura coma actividad
fundamental de su economia, se registraron 51 especies, subespecies y variedades, correspondientes
a 14 familias, pero se corresponden con 94 etnovariedades, las cuales reflejan la voluntad
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innovadora de estos productores. Se concluye que en ambos casos la horticultura constituye una
instancia de diversificacién de la actividad agricola, cuyos criterios de seleccién trascienden los
estrictamente econémicos.
Palabras clave: Argentina, Buenos Aires, etnobotanica, horticultura, huertos familiares y
productivos.
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En México, pais megadiverso, el conocimiento taxonômico sobre mariposas es amplio; se han
descrito 1.980 especies y los estados con mas especies son Chiapas (1.286) y Oaxaca (1.197). La
informaciôn sobre su conocimiento tradicional en pueblos originarios es escasa, surgiendo la
necesidad de evaluar su conocimiento en el estado pluriétnico de Oaxaca. La Sierra Mazateca esta
ubicada al norte del estado, con ecosistemas de matorral xerôfilo, selvas medianas y altas
perennifolias y bosques de niebla que coexisten con los "chota en", gente palabra, pueblo mazateco
originario. Durante tres afios se realizé observacién participante en actividades cotidianas y rituales,
y 350 entrevistas semiestructuradas desde nifios a ancianos de diferentes ocupaciones para
identificar elementos culturales en toma a mariposas. Se encontraron cuatro elementos principales:
Creencias culturales, manifestadas desde la denominaciôn otorgada al grupo "chota tsé", gente
grande, que se refiere a un ser respetable; goce y afinidad estética, con dos colecciones locales que,
junto con observaciones en campo, suman 78 especies identificadas, utilizacién de mariposas en
70% del arte infantil e interés por fotégrafos locales; creaciôn literaria, con poemas, y gastronomia,
donde 90% reconoce el consumo de "cho bi" (Arsenura armida armida). Las mariposas hanjugado
rol importante en creencias y usos, sin embargo, este conocimiento se ha degradado por elementos
culturales ajenos y evoluciôn de creencias en el tiempo, resultando en la pérdida de lengua nativa y
transmisiôn de historia oral. Resulta necesario realizar acciones de difusiôn que revitalicen la
cultura mazateca en toma a la diversidad biolôgica con que interactûan,
Palabras clave: Conocimiento tradicional, mariposas, sierra mazateca.
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Considerando que cada sociedad humana tiene su propia manera de percibir, conocer, caracterizar,
nombrar y clasificar la diversidad biolôgica, el conocimiento etnoentomolôgico de la region
amazénica es tan rico y diverso coma es su diversidad entomolégica, cultural y lingüistica. Este
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estudio tuvo coma objetivo registrar los conocimientos etnoentomolôgicos de los Baniwa que viven
en la ciudad de Sâo Gabriel da Cachoeira, nororeste del estado de Amazonas, Brasil. Los objetivos
especificos fueron: detectar nociones etnoecolégicas y etnobiolôgicas; verificar la existencia de una
clasificaciôn morfologica de los insectos y contribuir a la ensefianza y aprendizaje en las escuelas
Coripaco y Baniwa. Los datos fueron obtenidos via uso de imàgenes y entrevistas con 46
participantes adultos de ambos sexos de entre 29-98 afios de edad. Se registraron 280 nombres
diferentes de insectos pertenecientes a 18 ôrdenes de la clase Insecta y clasificados en 17 categorias
Baniwa para los seres vivos. El mayor numero de insectos registrados pertenece al orden de los
himenôpteros (108). Los participantes demostraron un conocimiento establecido sobre la biologia,
ecologia, etologia y etnotaxonomia. TaI conocimiento podria tener aspectos utilitarios para guiar la
vida Baniwa, ayudar en el tratamiento de enfermedades, coma una fuente altemativa de proteinas y
ayuda a las actividades pesqueras. Muchas de estas habilidades tienen correlaciôn con el académico
de la entomologia, pero hay otras explicaciones que tienen solo en la ciencia Baniwa via
narraciones mitolôgicas y la forma de aprender el conocimiento Baniwa.
Palabras clave: Amazonia, Arawak, etnobiologia, etnotaxonomia, indigena.
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Sintesis dei conocimiento sobre el aprovechamiento de aves vivas en Latinoamérica, con

énfasis en México

Roldàn-Clara, B.1*, X. Lopez-Medellin2
, E. Arellano Garcia 1. & 1. Espejel'

'Instituto de Investigaciones Oceanol6gicas, UniversidadAut6noma de Baja Califomia, Apartado postal
1880, Ensenada c.p. 22860, Baja California, México

*Email: blancamar@gmail.com
2 San Diego Natural History Museum, 1788 El Prado San Diego, California 92101, USA

Cada afio en Latinoamérica grandes cantidades de aves son extraidas vivas para su comercializaciôn
coma mascotas, esta ocasionando un impacto en sus poblaciones. Aunque es una actividad habitual,
no existe ningûn estudio de revision, Con la hipôtesis de que los estudios estan sesgados a los
psitâcidos, el objetivo fue realizar una revision de la informaciôn académica publicada sobre el
aprovechamiento de aves vivas en Latinoamérica a nivel doméstico, con énfasis en México. Se
realizô una bùsqueda con palabras clave en revistas anexas a bases de datos; para lograr un mayor
a1cance en México, se buscé en tesis, revistas y resûmenes de congreso nacionales y se escribiô a
omitélogos mexicanos. Las variables empleadas para desglosar los articulos fueron: pais donde se
realiza el estudio, lengua, recurso que se comercializa, usa y a1cance del estudio. Se encontraros 41
articulos publicados en Latinoamérica y Brasil tuvo mas publicaciones. El 44% fueron en inglés, el
34% en espafiol y el 22% en portugués. 17% fueron sobre fauna silvestre, 27% sobre aves
silvestres, 15% sobre aves omamentales y 27% sobre psitâcidos. El 51% se enfocaron al usa
general, el 44% al usa coma mascotas y el 5% a otros usos. 71% de las publicaciones fueron a
escala local. Para el anâlisis de México se adicionaron 87 documentos de literatura gris y 28
resûmenes de congreso. Se comprueba que hay mayor conocimiento del usa de psitâcidos y que
parte de la informaciôn del aprovechamiento de aves coma mascotas esta oculta en estudios de
fauna silvestre.
Palabras clave: Etno-omitologia, mascotas, usos.
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128
Diversidad de maiz en el sureste dei Estado de México (México) y determinaciôn de sus

custodios

Aguilar, A., J. Gonzàlez & R. Ortega-Paczka*

Universidad Aut6noma Chapingo, Municipio Texcoco, Estado de México, CP 56230, México
*Email: paczka@correo.chapingo.mx

Existe interés en conservar 10 mas que se pueda de la diversidad nativa de maiz de México y los
diferentes procesos biolôgicos-evolutivos que rodean a la especie. Esta investigaciôn tiene coma
objetivo disefiar métodos adecuados con base en el concepto coleccién central (core collection),
considerando los factores ecolôgicos, antropôgenos y diversidad morfolôgica-agronômica, para
seleccionar a esos materiales y productores tomando coma casa de estudio el sureste del Estado de
México (México). Se plantea coma método general la creaciôn de una colecciôn central a partir de
tres fases. La primera fase consiste en un diagnéstico general de cômo se encuentran los
productores y el manejo de sus cultivares de maiz. La segunda consiste en la caracterizaciôn
morfolôgica de muestras de poblaciones nativas de maiz de la region y un anàlisis de
conglomerados (c1uster analysis), que permitiô identificar los grupos de diversidad, uno de los
cuales resulté ser el Grupo Valles Altos de Ocho Hileras, no reportado en la literatura. La tercera
aborda la distribucién ecolôgica y antropôgena de las poblaciones locales de maiz en la region, en él
se identificé a la precipitaciôn pluvial y a la unidad de suelo como aspectos ambientales. Se
identificaron poblaciones locales nativas representativas de la gran diversidad de maices y
ambientes para su producciôn de la region y los custodios adecuados para mantenerlas. Se considera
que con esta propuesta se curnple el propésito esencial de los trabajos de conservaciôn de recursos
genéticos de conocer que materiales genéticos y que procesos agricolas se deben conservar.
Palabras clave: Coleccién central, conservaciôn in situ, custodios, maices criollos, recursos
genéticos.

129
Extraccién de piiiones (semillas de Araucaria angustifo/ia, Araucariaceae) en una comunidad

tradicional faxinalense dei sur de Brasil (Faxinal Born Retiro, Pinhào)

Assis, A. L. A. A.1* & N. Perone

'Programa de pés-graduaçâo em Recursos Genéticos Vegetais, Universidade Federal de Santa Catarina,
88.034-00 l, Florian6polis, Brasil

*Email: anaarraes@gmail.com
2Programa de pôs-graduaçâo em Ecologia, Universidade Federal de Santa Catarina, 88040-900, Florian6polis,

Brasil

Las comunidades faxinalenses, son tradicionales del sur de Brasil. Sus habitantes viven en el
faxinal, areas con remanentes de bosques de Araucaria utilizados para la crianza colectiva de
animales y para la extracciôn de productos forestales coma yerba-mate (Ilex paraguiariensis) y
pifiones (semillas de Araucaria angustifolia, Araucariaceae). El objetivo fue caracterizar la
extraccién de pifiones por los faxinalenses de Born Retiro (Pinhâo, Brasil). Se aplicaron entrevistas
semi-estructuradas a diez familias extractoras de pifiones. La selecciôn de infonnantes fue dirigida a
familias que obtienen mayores ingresos con la actividad; la entrevista incluyô preguntas sobre las
prâcticas de colecta. Fueron entrevistadas Il familias, 10 hombres y una mujer con edad media de
54 afios (36-88) que realizan la actividad desde hace 39 afios en promedio (15-62). Las semillas son
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colectadas de sus propias areas (54%) u otras (45%); cuando son colectadas de otras areas, el 50%
paga un valor fijo por la extracci6n sin importar la producci6n, el 25% paga la mitad de los
beneficios y el otro 25% paga el 60% de los beneficios. La mayoria (90%) colecta pifiones de la
misma érea. Esto se relaciona con la especificidad de la técnica de colecta y con el reconocimiento
de los àrboles. Cuando las semillas se colectan de âreas propias, la mana de obra familiar es
utilizada por 66.67% de los entrevistados, un 16.67% divide la mana de obra y las ganancias con
otros extractores y el 16.67% restante contrata a otra persona para recolectar los pifiones.
Palabras clave: Araucaria angustifolia, comunidad tradicional, faxinal, faxinalenses, pifiones.

130
Relevamiento etnobotânlco en el semiârtde brasilefio (Floresta Nacional de Assû, Estado de

Rio Grande do Norte)

Camacho, R. G. v.!*, L. N. G. Rocha2
, N. F. Silva' & J. 1. M. Mel04

'Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, caixa postal 70, Mossor6, Brasil
*Email: ramirogustavo@uem.br

2Universidade Estadual de Feira de Santana, Bairro Novo Horizonte, CEP 44036-900, Feira de Santana,
Brasil

3Universidade Federal Rural de Pemambuco, Rua Dom Manoel de Medeiros, sin, Dois Irmâos, CEP: 52171
900, Recife, Brasil

4Universidade Estadual da Paraiba, CEP 58429-500 Campina Grande, Brasil

Relevamientos etnobotànicos de plantas medicinales han aumentado en la regi6n noreste del Brasil;
principalmente en los estados Pemambuco y Bahia, entre tanto son muy escasos en los demàs
posiblemente por falta de interés de realizar investigaciones en los bosques secos, coma el bioma
Caatinga. El presente trabajo tuvo por objetivo principal realizar el inventario etnobotânico de las
plantas utilizadas con fines medicinales por cinco comunidades localizadas en los alrededores de la
Floresta Nacional de Açu, unidad de conservaci6n del municipio de Açu (Estado Rio Grande do
Norte). Entre enero y agosto de 2011 se realizaron visitas quincenales, inicialmente fueron
observaciones participativas; a través del método de muestreo "bola de nieve" fueron entrevistados
ocho"especialistas locales en el uso de plantas coma medicinales, con entrevistas semi
estructuradas complementadas con visitas-guiadas; se calcul6 el valor de uso (VU) para cada
especie citada. Las especies colectadas fueron identificadas y almacenadas en el Laborat6rio de
Ecologia y Sistemâtica Vegetal (LESV-UERN). Fueron entrevistados ocho especialistas, 2 mujeres
y 6 varones. Registramos 49 especies vegetales, donde las mas frecuentes pertenecen a las familias
Fabaceae (8 especies), Lamiaceae (5), Euphorbiaceae (4), Anacardiaceae y Asteraceae (ambas con
3). El 78% de las especies fue categorizado con VU entre 0.143 y 0.429; 18% entre 0.571 y 0.714.
Las especies con mayor VU fueronAloe vera L. (0.857) Y Operculina macrocarpa Horgan (VU=I).
Se obtuvo una lista anotada con los nombres cientificos y populares, las finalidades terapéuticas,
parte(s) utilizada(s), respectivas formas de uso y habita de las especies.
Palabras clave: Bosques secos, Caatinga, plantas medicinales, unidad de conservaci6n.

131
Consumo de lefia para produccién de aceite de pequi (Caryocar coriaceum, Caryocaraceae) en

la Floresta Nacional de Araripe (FLONA), Cearâ (Brasil)

Cavalcanti, M. C. B. T.*!, M. A. Rames', E. de L. Araùjo'' & U. P. de Albuquerque!

'Laboratôrio de Etnobotânica Aplicada, Departamento de Biologia,Universidade Federal Rural de
Pemambuco, CEP: 52171-900, Recife, Brasil

*Email: clara.btc@hotmail.com
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2Laborat6rio de Ecologia dos Ecossistemas Nordestinos, Departamento de Biologia, Universidade Federal
Rural de Pemambuco, CEP: 52171-900, Recife, Brasil

Se observé el impacta de produccién de aceite de pequi en el consumo de lefia asociado a dicha
actividad en la Floresta Nacional de Araripe, Ceara (Brasil). Fueron parte de la investigaciôn 39
productores de aceite/colectores de lefia de la comunidad de Cacimbas en campamentos cerca del
bosque durante la cosecha del pequi (enero a marzo/20l2). Se realizé un inventario in situ de leûa
colectada para identificar el estado y volumen consumido por especie y caldera de aceite. Un
calendario estacional fue construido con las familias de colectores durante un mes para verificar la
cantidad de aceite producido, calderas utilizadas y frecuencia de colecta de lena, que fue
multiplicada por los volûmenes promedios encontrados y numero de familias para estimar el
volumen total de lefia. Quince especies fueron colectadas y las mas consumidas fueron
Dimorphandra gardneriana (3.531 nr'), Byrsonima sp. (1.265 m'), Qualea parviflora (1.030 m'),
Bowdichia virgilioides (0.958 m'), Tabebuia caraiba (0.810 m') y Pequizeiro (0.727 nr'); toda la
lefia fue colectada seca. De los 559 elementos de madera inventariados, 90.88% fueron ramas y
9.12% troncos. Una farnilia hace un promedio de cinco colectas de lefia, con volumen total de 1.74
m' y 39.5 1de aceite producido por mes de cosecha. Los valores pueden crecer si se considera que
hay 39 familias en los campamentos de la region. Estudios de estructura poblacional pueden
elucidar si las especies vegetales se recomponen para su sostenibilidad y disponibilidad de plantas
secas de uso por la comunidad. Apoyo material y financiero: PNPD-CAPES-Brasil.
Palabras clave: Comunidad, inventario in situ, lefia seca, volumen de madera.
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Oro blanco: Uso y aprovechamiento de semillas de Enterolobium cyclocarpum

(Mimosaceae), un recurso forestal no maderable en el Pacifico mexicano

1,2 3 3 4 1
Congretel, M. *, J. Cevallos-Espinosa ,J. J. Rosales-Adame , F. Léger & S. Bahuchet

1
Museo Nacional de Historia Natural de Paris, Departamento "Hombres, Naturaleza, Sociedades", Eco-

Antropologia y Etnobiologia, CP 135, c.r. 75231, Paris, Francia
*Email: melanie.congretel@gmail.com

2
AgroParisTech, 75231 Paris Cedex 05, Francia

3Departamento de Ecologia y Recursos Naturales-IMECBIO, Universidad de Guadalajara, Autlàn de Navarro,
Jalisco, México

Semillas del fruto de Enterolobium cyclocarpum (Mimosaceae, parota 0 guanacaste) han sido
recolectadas, transformadas y comercializadas por generaciones coma alimento en mercados de la
costa sur de Jalisco (México). Con métodos etnobotànicos y sociolôgicos (entrevistas, recorridos de
campo y reuniones participativas) se documenté y analizé la cadena de valor, el acceso y
recoleccién de estos frutos coma prâctica sostenible. Se encontré que la cadena de aprovechamiento
es compleja, corta en tiempo y actores, ademàs de contemplar ocho etapas (recoleccién
procesarniento-consumo). El aprovecharniento es de enero-abril e intervienen menos de 30 actores.
Es una actividad familiar y las mujeres tienen el liderazgo al participar en el 100% del proceso y
encargarse de la comercializaciôn (88%). Un recolector llega a vender hasta 700 kg en 10 semanas.
Los nifios intervienen en la recolecciôn y transformaciôn, ayudados por los hombres cuando hay
que subir a los àrboles. Existe una interaccién biocultural entre el consumo de la semilla y la
religion catélica, al incrementarse la venta y consumo en la Cuaresma (con restricciôn proteica de
origen cârnico a mas del 90% de la poblacién). La creciente comercializaciôn origina competencia
entre actores y cambios en los derechos de acceso al recurso; las mujeres enfatizan la voluntad de
incrementar el mercado y hacer reconocer su trabajo. Mencionan la necesidad de diversificar la
oferta al agregar valor y ampliando el periodo de venta. El éxito actual propicia la urgencia de
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proyectos de desarrollo local con enfoque de género, pero hay que atender los impactos ecol6gicos
de la actividad.
Palabras clave: Cuaresma, desarrollo local, etnobotànica, Guanacaste, recolecci6n.

133
Usos e importancia cultural de Agave potatorum Zucc. (Agavaceae) en la comunidad de Santa

Maria Ixcatlàn (Oaxaca, México)

Delgado-Lemus, A. * & A. Casas

Laboratorio de Ecologia y Evoluci6n de Recursos Vegetales, Centro de Investigaciones en Ecosistemas,
Universidad Nacional Aut6noma de México Campus Morelia, Michoacàn, México

*Email: america@oikos.unam.mx

En Santa Maria Ixcatlân (Oaxaca, México) se ha usado Agave potatorum coma alimento,
medicamento, material para construcci6n, utensilios y forraje desde tiempos prehist6ricos, y para
producci6n de mezcal por 100 anos. La extracci6n de agaves silvestres para mezcal se realiza antes
de su reproducci6n sexual, afectando su distribuci6n y abundancia, poniendo en riesgo sus
poblaciones. Esta producci6n es una actividad no sustentable y se mantiene vigente. El presente
estudio analiza las causas culturales y econ6micas que influyen en su persistencia, hipotetizando
que esta actividad desempefia un papel fundamental en la vida comunitaria y aporta recursos
significativos a la economia campesina. Realizamos entrevistas etnobotanicas a productores de
mezcal y unidades domésticas y visitamos sitios de extracci6n, documentando uso, producci6n de
mezcal y manejo tradicional del Agave potatorum. Documentamos siete categorias de uso, en orden
de importancia: elaboraci6n de mezcal (100% de la muestra), alimenta (60%), medicina (60%),
forraje (de libre pastoreo), abono (25%) y omato. Agave potatorum conserva un papel fundamental
en la cultural, desempefia un papel central en festividades de la comunidad y en su subsistencia,
especialmente para familias de la cadena productiva del mezcal, retribuyendo anualmente 753
d6lares por familia. Se extraen cerca de 19.000 individuos al afîo, para producir 9.000 litros de
mezcal, mediante un proceso artesanal, fermentando el sustrato en cueros de buey, destilando en
ollas de barro. Las acciones de manejo son prâcticamente ausentes, aunque hay casos de
experimentaci6n de germinaci6n de semillas y un creciente interés por planificar el
aprovechamiento para garantizar la disponibilidad.
Palabras clave: Agave potatorum, manejo, producci6n de mezcal, Santa Maria Ixcatlân,

134
Manejo dei paisaje y de los recursos naturales en una comunidad Maya de la Peninsula de

Yucatân (México) y su relevancia para la conservaciôn

Gonzàlez-Cruz, G.* & E. Garcia-Frapolli

Centro de Investigaciones en Ecosistemas, Universidad Nacional Aut6noma de México, 58089, Morelia,
México

*Email: mgonzalez@cieco.unam.mx

En esta investigaci6n describimos la estrategia de manejo multiple de los recursos naturales
(EMMRN) que llevan a cabo los pobladores de una comunidad Maya de la Peninsula de Yucatan
(México) y su interacci6n con el paisaje y las instituciones locales. A partir de una combinaci6n de
métodos etnogràficos y anàlisis cualitativos realizados en 2011 y 2012, encontramos que la
EMMRN consiste en la implementaci6n de 16 actividades diferentes destinadas a la
autosubsistencia (n=8) y/o al mercado (n=8). Entre ellas esta el cultivo de al menos 18 especies
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vegetales en las milpas y de 55 especies vegetales y 8 especies animales en los huertos, el manejo
de diversos ambientes en proceso sucesional y la conservaciôn del bosque maduro. Los resultados
muestran que los habitantes de la comunidad reconocen 15 unidades ambientales (7 en proceso
sucesional) coma elementos del paisaje y poseen conocimiento de las caracteristicas ecolôgicas de
cada una en ténninos de diversidad vegetal, estado sucesional, calidad del suelo y movimiento de
fauna. Este sistema descansa en instituciones locales que regulan el acceso y la extracciôn de
recursos y que han sido modificadas por la llegada de organismos institucionales interesados en la
conservaciôn; por 10 que discutimos su potencial adaptativo. Finalmente concluimos que la
generaciôn de planes de manejo y proyectos eficaces en ténninos de conservaciôn, sustentabilidad y
resiliencia en el trôpico mexicano requiere de la consideraciôn y anâlisis Integral de la EMMRN, de
las instituciones locales que la regulan, el conocimiento local y el medio ambiente natural donde se
desarrollan.
Palabras clave: Instituciones locales, manejo tradicional, mayas yucatecos, trépico mexicano.

135
Fauna, sitios de relevancia biocultural y sobrenaturales en la cosmovision mazateca como

aspectos de conservacién local (México)

Huerta-Lôpez, A. * & M. G Figueroa-Torres

Universidad Autonorna Metropolitana-Xochimilco, México D.F. 04960, México
*Email: satumuz(âl.hotmail.com

En paises megadiversos y pluriétnicos coma México es necesario impulsar altemativas relacionadas
con aspectos culturales en favor del bienestar ambiental gestionado por habitantes locales en
amalgama con equipos mûltidiciplinarios. Por 10 anterior, el objetivo de este trabajo es identificar
elementos de conocimiento ecologico tradicional y sistemas de manejo enfocados en fauna
silvestre, asi coma los sitios de relevancia biocultural en San José Tenango (Oaxaca, México). Se
registraron los usos, creencias e interacciones referentes a 200 taxa de fauna culturalmente
relevante, siendo 64 los nombres mazatecos reportados. Dicho conocimiento zoolôgico fue
analizado cualitativamente para sugerir propuestas particulares y resaltar la importancia de los
Chicones como protectores sobrenaturales en relacién al aprovechamiento de los recursos naturales
desde la cosmovision mazateca. En este sentido, la importancia conferida a los cuatro sitios de
relevancia biocultural identificados, y las interacciones: sobrenatural/humano/fauna manifiestos en
el 100% de los taxa, reflejan aspectos de patrimonio zoocultural material e intangible, los cuales son
referente de conocimiento ecologico tradicional y sistemas de manejo aplicables a la conservaciôn
de diversidad biocultural en concordancia con nonnas e instancias nacionales e internacionales, ya
que 106 especies son considerados por VICN con algùn status de conservaciôn y 41 son
consideradas por la NORMA oficial Mexicana Nom-059-SEMARNAT- 2012, siendo Il las
endémicas al pais. Revitalizar dicho conocimiento cientifico y tradicional en pro de la diversidad
biolégica y cultural es importante ante problemàticas tanto locales y globales coma la pérdida de
diversidad natural y de identidad indigena.
Palabras clave: Conservaciôn, patrimonio biocultural, cosmovision mazateca.

136
Uso deI género Ganoderma (Agaricomycetes) y propuesta para su aprovechamiento

sustentable en Acaxechitlân (Estado de Hidalgo, México)

Islas, M. A.*, M. AVillavicencio, B. E. Pérez, C. A Angeles & L. Romero
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Laboratorio de etnobotânica, Instituto de Ciencias Bàsicas e Ingenieria, Universidad Autônoma del Estado de
Hidalgo, CP. 42184, Mineral de la Reforma, Hidalgo, México

*Email: mislassantillan@hotmail.com

El mumcipto de Acaxochitlàn (Hidalgo, México) esta conformado por comunidades indigenas
Nahuas, que representan el 35% de la poblaci6n y mantienen vivas sus tradiciones, entre ellas el
uso, consumo y venta de hongos silvestres en el tianguis dominical. El género Ganoderma
(Agaricomycetes) ha sido estudiado mundialmente debido a sus propiedades medicinales
(anticancerigeno, antialergénico, antiinflamatorio, entre otros). El objetivo del trabajo fue
detenninar el conocimiento y uso tradicional de Ganoderma spp., para proponer un modelo de
aprovechamiento sustentable. Se tom6 como hip6tesis que el conocimiento tradicional de especies
de hongos comestibles y t6xicos en la localidad es amplio, siendo menor en especies medicinales.
De julio a octubre de 20 Il, se entrevistaron a 87 "hongueras", para recabar informaci6n de especies
comestibles, t6xicas y medicinales. Ganoderma curtisii y G. brownii crecen todo el afio en bosques
de Quercus sp., su uso tradicional es medicinal para hemorragia nasal y omamental en nacimientos
navidefios, ademàs cuatro hongueras 10 colectan y venden por pedido a gente del Distrito Federal y
Puebla, que solicitan el "hongo de encino" 0 mal llamado "michoacano" para curar el cancer.
Obtienen entre 7-16 d61ares por ejemplar de acuerdo al tamafio. Debido a su auge, se ha reportado
saqueo en los bosques aledafios, por 10 que se desarro1l6 una técnica para cultivar G. curtisii.,
evaluando diferentes sustratos, siendo mejor el aserrin de encino, que penniti6 la fructificaci6n en
cuatro meses. Con esta técnica se permitirà el aprovechamiento sustentable de este recurso,
beneficiando a las personas dedicadas a su venta.
Palabras clave: Cultivo, Ganoderma spp., honguera, medicinal, México.

137
La etnobotânica coma herramienta de intercambio, construcci6n y conservaci6n de los

saberes tradicionales en el âmblto escolar en el noroeste de Argentina

Lambaré, D. A. *

Laboratorio de Botanica Sistemàtica y Etnobotanica, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de
Jujuy, CP. 4600 Jujuy. Argentina
*Email: alitajujuy@hotmail.com

Las comunidades del noroeste argentino poseen un amplio conocimiento referido al cultivo y la
diversidad de especies vegetales que ingresaron tras la conquista en la zona, las que dieron origen a
la agricultura contemporànea y se complementaron y adaptaron a los patrones alimentarios de la
regi6n. Desde una perspectiva etnobotànica, se realizaron talleres (5) en el âmbito escolar primario
de la comunidad de Juella (Provincia Jujuy, Argentina) se trabaj6 con un total de 23 alumnos, con el
objetivo central de documentar, interpretar e intercambiar experiencias relacionadas a los saberes
tradicionales, uso, cultivo y agrobiodiversidad de "duraznos" (Prunus persica (L.) Batsch). El 100%
de los alumnos identific6 dos categorias (emic) principales, "duraznos comunes" y "duraznos
friscos", las que engloban subcategorias 0 etnovariedades (3 y 4 respectivamente) que difieren en
funci6n de algûn atributo, principalmente morfo16gicodel fruto, La indagaci6n sobre los usos ubica
en primer lugar su empleo como alimento, incluyendo una diversidad de altemativas en productos
elaborados, tanto al estado crudo como cocido. Las prâcticas de manejo conocidas por los alumnos
estàn referidas a la poda (época y modo), riego (frecuencia), abono (tipos usados) y empleo de
remedios de origen natural para el control de plagas. Este abordaje etnobotânico posibilit6
reconocer la vigencia del saber local y definir el lugar que ocupa la diversidad sobre el cultivo de
"durazno" en el espacio escolar y fue propuesto como punto de partida para incrementar la
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conciencia de su conservacion y de los saberes asociados, destacàndose su valoraciôn coma
alternativa alimenticia.
Palabras clave: Agrobiodiversidad, duraznos, Juella, noroeste argentino.
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Aigunos aspectos ecenômicos, culturales y sociales de los hongueros de Acaxochithin (Hidalgo,

México)

Romero, L.*, E. P. Luna, V. Sanchez, C. A. Angeles, M. A. Islas, J. A. Pratt, B. E. Pérez & M. A.
Villavicencio

Laboratorio de Etnobotànica, Centro de Investigaciones Biolôgicas, Universidad Autônoma dei Estado de
Hidalgo, C. P. 42184, Hidalgo, México

*Email: letybauty@gmail.com

La tradiciôn dei consumo de hongos en los tianguis de diferentes comunidades de México se ha
mantenido desde la época prehispànica, El objetivo es mostrar los factores asociados a la venta de
hongos a través de la aplicacién de entrevistas estructuradas y la obtencién de un censo de los
hongueros (poblacién objeto de estudio), que se dedican a la venta de estos organismos en el
tianguis que se realiza los domingos en Acaxochitlàn (Hidalgo, México) durante dos periodos de
lluvia (2011-2012). Los resultados indican un total de 87 hongueros (personas dedicadas a la venta
de hongos), donde la mayoria es bilingüe (98%), siendo el nàhuatl su lengua materna de los cuales
solo el 20% sabe leer y escribir; el 93% corresponde al género femenino; la edad fluctua entre 10
85 afios; y el 60% proviene de "Los Reyes", una comunidad cercana a la cabecera municipal. Se
detectaron tres hongueros que provienen dei vecino estado de Puebla y que recolectan sus
ejemplares en ese estado. El numero de integrantes de la familia que se benefician con la venta es
de 49 personas. El ingreso por la venta semanal oscila entre 200-500 pesos mexicanos (15-38
dôlares americanos); el 32% ûnicamente vende hongos, mientras que el 68% acompafia la venta con
otros productos. Estos resultados reflejan la riqueza cultural de esta comunidad donde el
conocimiento ha sido transmitido de forma generacional, debido a la aceptaciôn de la poblacién en
el consumo de los hongos silvestres.
Palabras clave: Acaxochitlân, etnomicologia, hongueros, Nàhuatl, tianguis.
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Flora ûtil de dos comunidades campesinas dei Estado Aragua (Venezuela)

Ruiz-Zapata, T.*, M. Castro, M. Lastres, P. Torrecilla, M. Lapp, L. Hernàndez-Chong & D. Mufioz

Universidad Central de Venezuela, Facultad de Agronomia, Instituto de Botànica Agricola, Maracay,
Venezuela

*Email: thirzar2409@Yahoo.com

El conocimiento que las sociedades, etnias y culturas dei mundo han tenido y tienen sobre las
propiedades de las plantas y su utilizacién ha venido perdiéndose, debido en parte, a la
transculturizaciôn y la migracién de los jôvenes hacia las ciudades. Con el objetivo de contribuir a
la conservacién dei conocimiento tradicional sobre uso de las plantas que poseen dos comunidades
dei sur dei Estado Aragua (Valle de la Cruz, Municipio San Sebastian y Pelelojo, Municipio
Urdaneta), se aplicaron dos encuestas al 25% de la poblaciôn de diferente sexo y cuatro rangos de
edad. Se obtuvo una lista de nombres comunes de plantas, especificando sus usos; se recolectaron
muestras de estas plantas con asistencia de algunos pobladores para la posterior identificacién
cientifica y determinacién de especies de valor etnobotànico con algûn grado de amenaza. Se
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registraron 258 especies utiles; de éstas, 133 son comunes a ambas comunidades, 70 de uso
exclusivo de Pelelojo y 55 de Valle de la Cruz. En ambas comunidades, Fabaceae sensu stricto
resultô la familia con mas especies utiles (16 especies), seguida por Euphorbiaceae (11 especies). El
Indice de Sorensen entre las dos comunidades fue de 0.68 indicando similitud alta en el uso de
plantas. Del total de especies utiles 10 presentan algûn grado de amenaza seglin criterios de la
IUCN, resaltando, Swietenia macrophylla King (CR), Centrolobium paraense Tul. (VU), Pachira
quinata (Jacq.) W.S. Alverson (VU) y Samanea saman (Jacq.) Merr. (VU). El resultado de este
trabajo se plasma en un catâlogo ilustrado de plantas utiles.
Palabras clave: Aragua, especies amenazadas, etnobotânica, flora ûtil, Venezuela.
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Importancia de las comunidades campesinas en los objetivos de conservaci6n: Un ejemplo en

la selva atlântica de Argentina

Segovia, J. MY*, K. Cockle ' & E. Merida 1

lProyecto Selva de Pino Paranâ, Fundaciôn de Historia Natural Félix de Azara, Departamento de Ciencias
Naturales y Antropologia, Universidad Maim6nides, Valentin Virasoro 732 (C 1405BDB), Ciudad Autônoma

de Buenos Aires
*Email: josmse@yahoo.com.ar

2Grupo FALCa, La Plata (1900), Buenos Aires, Argentina

Los campesinos de San Pedro (Misiones, Argentina) comparten sus chacras con 20 especies de aves
amenazadas por la deforestaci6n, la caza, y la captura para mascotas. Para reducir esta
problemâtica, generar alianzas y entender los problemas sociales y culturales, desde 2003
construimos un programa educativo y participativo en el cual visitamos las chacras y dimos charlas
en la radio (2003-2005). Realizamos actividades anuales en 14 escuelas rurales (2007-2011) hasta
ahora 65 visitas, entregamos a los docentes un cuademillo sobre temàtica adaptado a necesidades de
la zona, entregamos afiches y folleteria (2004-2011), los campesinos participaron en el monitoreo
de aves (2005-2011) y 35 familias campesinas plantaron mil ârboles nativos en sus chacras (2011
2012). Inicialmente, los campesinos desconocian las especies amenazadas. Pensaban que el loro
vinoso, que tenian coma mascota, era ampliamente distribuida y abundante, cuando en realidad hay
en la Argentina 300 individuos en tres localidades. Expresaban que habia "mucho monte" y
reconocian la caza coma ûnico problema para la fauna. Con la participaci6n de los campesinos se
pudo concientizar sobre los impactos del mascotismo y el desmonte, y reducir la captura de
individuos de loro vinoso, cuya poblaci6n hoy parece estable 0 creciendo. En 2012, 95% de 46
alumnos entrevistados pudieron nombrar por 10 menos una especie de animal amenazada y 89%
pudieron decir una forma concreta de ayudar a estos animales. Entre los campesinos hay voluntad
de conservar la selva, pero hay problemas econ6micos y sociales serios, y escapa de nuestro entomo
poder determinar si se puede realmente lograr.
Palabras clave: Argentina, comunidades campesinas, conservaci6n, educaci6n ambiental, selva
atlàntica.
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Uso diferencial dei mosaico de paisajes generados por las prâcticas de pobladores ganaderos

dei Valle de Guasapampa (Côrdoba, Argentina)

Trillo, C.

Càtedra de Diversidad Vegetal 11, Facultad de Ciencias Exactas Fisicas y Naturales, Universidad Nacional de
Cordoba, Av. Velez Sarsfield 299, Cordoba, Argentina

*Email: ceciliatri11ol@gmail.com
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Las intervenciones humanas que se realizan sobre los ambientes naturales implican el manejo de las
especies nativas. Las decisiones que los pobladores realicen incluyen selecciôn de especies,
dependiendo de la valoraciôn coma buena forrajera que se le adjudique a una especie, esta sera
tolerada, evitada 0 cultivada. En el noroeste de la provincia de Cérdoba (Argentina), los criollos
ganaderos que habitan en el bosque chaquefio desarrollan este tipo de prâcticas tradicionales. Con el
objeto de identificar los diferentes paisajes generados y los usos que se satisfacen en ellos se
realizaron caminatas con informantes clave, entrevistas semiestructuradas y muestreos de
vegetaciôn. Se registraron 22 especies toleradas, 7 protegidas, 7 evitadas y 1 inducid como
resultado de la preparacién de un cerco, priorizando el uso forrajero. Con pràcticas de limpieza,
sangrado, poda, transplante y reproducciôn se generan una diversidad de paisajes que incluye: los
ambientes domésticos (jardines y huertos), cercos con escasa cobertura arbôrea y gran desarrollo de
estrato herbâceo, bosques secundarios muy intervenidos con un promedio de 38.8 citas de
etnoespecies y bosques en mejor estado de conservaciôn con 53.8 citas de etnoespecies, ambos para
una gran diversidad de usos. Se detectan modificaciones sobre el bosque registrado con una pérdida
de 2/3 de la riqueza de especies arbéreas y 1/3 de arbustivas, favoreciendo la abundancia de
herbàceas con el fin de cubrir sus necesidades cotidianas, prioritariamente de acceso al forraje. El
bosque en mejor estado de conservaciôn es el espacio que mantiene la mayor diversidad de especies
y usos mencionados.
Palabras clave: Bosque chaquefio, criollos ganaderos, forraje, pràcticas,

Ârea Étiea, politieas y desarrollo cientifieo
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Movimiento de "retomada" Kaiowâ de Mato Grosso do Sul (Brasil)

Corrado, E. F.*

Centro de Estudos Rurais (Ceres), Universidade Estadual de Campinas, Cidade Universitària "Prof. Zeferino
Vaz" Barâo Geraldo, CEP 13083-970, Campinas, Brasil

*Emai1: agee1is@yahoo.com.br

Desde la década de 1980, las ocupaciones de tierras y montaje de los campamentos conocidos como
"de lona negra" demandaron la expropiaciôn y distribuciôn de la tierra al Estado brasilefio. En los
ûltimos 30 afios, esta forma de reclamo habia sido vinculada a trabajadores rurales sin tierra, pero
los indigenas Kaiowâ de Dourados, en Mato Grosso do Sul (Brasil), utilizan este lenguaje para
reclamar tierras consideradas por ellos coma tekohas, es decir, coma territorios 0 espacios
tradicionales de vida. A través de la investigaciôn bibliogràfica y del estudio etnogràfico realizado
en dos campamentos en la ciudad de Dourados (Matto Grosso do Sul), se reflexioné sobre la
permeabilidad de dos campos de estudio: Etnologia indigena y campesino. Los campamentos
indigenas, que actualmente son cerca de 32, presentaron caracteristicas similares a los organizados
por los campesinos sin tierra. Por ejemplo, el cacique (que se asemeja a la posiciôn de los militantes
del movimiento sin tierra) hace reuniones donde discuten estrategias para la ocupaciôn y se pueden
comparar con las "reuniôes de frente de massa" del movimiento sin tierra. Otro punto en comûn son
las redes de familiares que son movilizadas para participar en la ocupacién. La novedad no esta en
las ocupaciones de tierra, sino en el usa de la "forma campamento", coma el lenguaje de las
demandas sociales colectivas. Asi la cuestiôn de la territorialidad es importante para identificar el
grupo y para la conservaciôn de los recursos naturales, asi los Kaiowà quieren recuperar mediante la
"forma campamento" su territorio ancestral.
Palabras clave: Campamento indigena, etnografia, territorialidad.
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Area Etnobiologia y etnoecologia de América Latina
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La importancia de la investigaclén de los conocimientos tradicionales de los estudiantes para

la enseüanza de biologia en Brasil

Baptista, G. C. S.I* & C. N. EI-Hani2

IUniversidad Estadual de Feira de Santana, Bahia, Brasil; Laborat6rio de Ensino, Filosofia e Hist6ria de
Biologia, CP: 44031-460, Feira de Santana, Bahia, Brasil

*Email: geilsabaptista@gmail.com
2Instituto de Biologia, Universidade Federal da Bahia, Bahia, Brasil

Presentamos parte de los estudios de doctorado de la autora, que tuvo coma objetivo investigar la
contribuciôn de la etnobiologia para la formacién de profesores de biologia sensible al diâlogo
intercultural. El estudio fue de tipo cualitativo, desarrollado en 2009 con base en entrevistas
realizadas antes y después de un curso sobre contribuciones de la etnobiologia para la formaciôn de
los profesores de biologia, Participaron seis profesoras de la red pûblica de educaciôn dei Estado de
Bahia, Brasil. Entre las preguntas formuladas, una generô los datos para este trabajo: I,Cmil es la
importancia de la investigaciôn de los conocimientos tradicionales de los estudiantes? Los datos
fueron analizados y clasificados en dos categorias de modo inductivo: profesoras que ya tuvieron
contacta y que nunca tuvieron contacta con la etnobiologia. Antes deI curso, las deI primer grupo
respondieron que la investigaciôn perrnite establecer relaciones entre las situaciones cotidianas y el
contenido de las aulas. Las deI segundo grupo respondieron que la investigaciôn ayuda en la
definicién de los contenidos a ser abordados. Después dei curso, las respuestas fueron unanimes en
que la investigaciôn etnobiolôgica contribuye a los cambios en la pràctica pedagôgica en cuanto a la
consideraciôn de los conocimientos tradicionales para los estudiantes al diàlogo intercultural y la
expansion de sus visiones de la naturaleza. Concluimos que los cursos de capacitaciôn docente
sobre etnobiologia son importantes, porque contribuyen para que los profesores comprendan y
utilicen sus conceptos y procedimientos metodolôgicos, tornandose sensibles al diàlogo
intercultural.
Palabras clave: Aulas, biologia, etnobiologia, formacién docente.

144
Incertidumbre en la disponibilidad de recursos vegetales en México: Motivaciones para su

manejo y demestlcaciôn

Blancas, J. 1*, A. Casas', D. Pérez-Salicrup' & J. Caballero2

1Centro de Investigaciones en Ecosistemas, Universidad Nacional Aut6noma de México, Campus Morelia,
Apartado Postal 27-3 (Santa Maria de Guido), Morelia, Michoacàn 58190, México

*Email: jblancas@oikos.unam.mx
2Jardin Botànico, Instituto de Biologia, Universidad Nacional Aut6noma de México, Apartado Postal 04710,

México DF., México

Fenômenos naturales, procesos ecolôgicos e intervenciones humanas en el medio natural
frecuentemente contribuyen a generar incertidumbre en la disponibilidad espacial y/o temporal de
los recursos vegetales. La incertidumbre es un fenémeno complejo que se expresa en multiples
dimensiones (social, ecol6gica, econ6mica) por 10 que es importante considerar diversas
perspectivas para su estudio. Se analiz6 eI manejo de 33 especies de plantas silvestres comestibles
(anuales y perennes) en una comunidad indigena de México (Santa Maria Coyomeapan, Puebla) y
se desarrollé un indice de incertidumbre que considera variables socioculturales asociadas a la
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frecuencia de aprovechamiento, importancia econ6mica, numero de formas de manejo,
herramientas utilizadas y normas de acceso; asi coma ecol6gicas (distribuci6n, abundancia, parte
cosechada, numero de partes aprovechadas, cielo de vida, sistema reproductivo e incidencia de
plagas). Los resultados indican que valores altos de incertidumbre (25-29) los presentan especies
que s610 se reproducen por semilla, tienen una distribuci6n restringida, que se extraen individuos
completos y presentan alta importancia econ6mica y cultural (Litsea glauscesens, Eugenia capuli,
Chamaedorea tepejilote, Dasylirion serratifolium, C/eoserrata speciosa). En contraste, especies
con facilidad para propagarse vegetativamente, que se extraen s610 algunas de sus partes, de
distribuci6n amplia y menor importancia econ6mica y cultural (Sambucus mexicana, Phyto/acca
icosandra, Phaseo/us coccineus, Sonchus oleraceus, Brassica rapa) tienen valores mas bajos de
incertidumbre (14-24). Se discute este anàlisis en el contexto de los factores que motivan la decisi6n
de manejar y la intensidad con la que el manejo de recursos vegetales se lleva a cabo.
Palabras clave: Etnobotànica, incertidumbre, manejo de recursos, plantas comestibles silvestres.
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Validaciôn de la metodologia etnogrâflca para delimitar el ârea de distribuciôn dei aguarà

guazû (Chrisocyon brachyurus, Canidae) en la zona de influencia de Mar Chiquita (Cérdoba,
Argentina)

Femàndez, VI., B. Arias Toledo l
•
2 & C. Trill03*

'Càtedra de Antropologia Biolôgica y Cultural,Facultadde Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales,
Universidad Nacional de Côrdoba, Av. Velez Sarsfield 299,Cérdoba, Argentina

2 Concejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Técnicas, Av. Velez Sarsfield 299, Côrdoba,
Argentina

3Departamento DiversidadBiolôgica y Ecologica,Facultadde Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales
Universidad Nacional de Côrdoba, Av. Velez Sarsfield 299,Côrdoba, Argentina

*Email: ccciliatrillol@gmail.com

El aguarà guazû (Chrysocyon brachyurus) es un cànido endémico de Sudamérica considerado coma
amenazado seglin Chebez (2008), incluida en el Libro Rojo de mamiferos amenazados de la
Argentina (Diaz & Ojeda 2000) y listada en el apéndice II de CITES (Convenci6n Internacional dei
Tràfico de Especies Amenazadas). En la provincia de C6rdoba, el area de la Laguna Mar Chiquita y
Bafiados dei Rio Duke, representa uno de los sistemas de humedales de Sudamérica y resulta de
interés estudiar su distribuci6n y ecologia, por ser la mas austral y poco conocida registrada hasta el
momento. Con el objeto de delimitar el àrea de distribuci6n dei aguarà guazû a partir de
metodologia etnogràfica y establecer la comparaci6n con las âreas de distribuci6n establecidas por
publicaciones cientificas, se llevaron adelante entrevistas abiertas a 39 pobladores locales
seleccionados con la metodologia de "bola de nieve". Se realiz6 ademas un anàlisis de mapas de
distribuci6n seglin bibliografia cientifica para establecer comparaciones. Los resultados
prelirninares obtenidos mediante la superposici6n de mapas muestran coincidencia entre la
distribuci6n publicada y estimada mediante medios fisicos (observaci6n de huellas y/a heces y
directa de ejemplares) y la distribuci6n estimada mediante datos etnobiol6gicos, a la vez que la
metodologia aqui utilizada resulta enriquecedora con informaci6n acerca de la ecologia y de
comportarniento para la especie en estudio.
Palabras clave: Aguara guazû, amenazada, distribuci6n, metodologia etnogrâfica, pobladores
rurales.
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La actividad pesquera artesanal en la comunidad de Livramento, Santa Rita, Paraiba, Brasil

Binder d'Angelis, I. A.* & G. F. Moura

Universidade Federal da Paraiba, CEP 58051-900 Joâo Pessoa, Brasil
*Email: igordangelis@gmaiJ.com

A pesar de la presiôn antrôpica ejercida sobre los ecosistemas costeros del Nordeste brasilefio, las
comunidades que ocupan estas regiones todavia encuentran en la pesca artesanal su principal fuente
de sustenta alimenticio y/a econômico, El presente estudio se realizé en la comunidad pesquera de
Livramento municipio de Santa Rita-Paraiba, Brasil, con el objetivo de describir el proceso de la
pesca identificando los especimenes capturados y evaluando las estrategias utilizadas desde la
captura hasta la comercializaciôn aderruis de los posibles conflictos socio-ambientales presentes en
la zona. Se aplicaron encuestas semi-estructuradas a 23 pescadores donde se evidencié que la
comunidad depende considerablemente de los ecosistemas de manglar puesto que la pesca
representa su principal actividad econômica. Esta actividad se ha visto afectada por la devaluaciôn
del precio y la falta de incentivo para su realizaciôn. Los especimenes capturados son el cangrejo
(Ucides cordatus), peces (familias Mugilidae, Engraulidae, Clupeidae) y marisco (Anomalocardia
brasiliana), siendo realizada principalmente por hombres utilizando, en su mayoria, algûn tipo de
embarcaciôn. La mayor producciôn se da durante la época seca y la venta se realiza dentro de la
misma comunidad 0 a algunos intermediarios. Los lixiviados del cultivo de camarôn y del
monocultivo de cafia de azùcar fueron los impactos de mayor influencia identificados por los
pescadores. La creaciôn de una cooperativa, el dragado de la camboa que tiene acceso al puerto
principal y la financiacién de las embarcaciones y materiales de pesca ademâs del desarrollo de un
programa de gestion basado en la situaciôn local, perrnitirian mejorar la pesca.
Palabras clave: Brasil, estuario, manglar, pesca artesanal.
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Valoraci6n no monetaria dei paisaje en la zona Maya de Quintana Roo (México)

Infante-Ramirez, K. D.* & A. M. Arce-Ibarra

El Colegio de la Frontera Sur, Unidad Chetumal, c.P. 77900 Chetumal, México
*Email: kinfante(w.ecosur.mx

El objetivo de este estudio fue llevar a cabo la valoraciôn de un conjunto de unidades de paisaje
tomando en consideracién la opinion de quienes hacen uso de estas unidades para su sustento, es
decir de grupos comunitarios provenientes de tres comunidades mayas y de un grupo de expertos
con investigaciones en la zona maya. El método de valoracién utilizado fue el denorninado
"Esquema de Dafios y Pérdidas" (Damage schedule approach, en inglés), también referido coma
método de valoraciôn no-monetaria el cual usa una escala relativa de valores que va del 0-100, se
complementé observacién participante, entrevistas a profundidad y talleres comunitarios. Las
unidades valoradas se delirnitaron con la participaciôn de habitantes de las comunidades
conocedores de su ejido, y con revision de literatura, resultando en seis unidades: a) Monte alto; b)
monte bajo, c) acahual de 20 afios, d) acahual de 5-10 afios, e) sabana y f) cuerpos de agua. Los
resultados mostraron un patron de agrupaciôn de valores siendo el monte alto y del acahual de 20
afios fueron las unidades mas valoradas, rnientras que la sabana fue la menos valorada. Dentro de
esta escala, las unidades del monte bajo, el acahual de 5-10 afios y los cuerpos de agua tuvieron un
valor intermedio para los grupos entrevistados. Estos resultados estuvieron en correspondencia
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directa con el uso directo que se les da a las unidades evaluadas para satisfacer las necesidades de
subsistencia de las comunidades mayas.
Palabras clave: Economia ecolôgica, Mayas, selva, unidad de paisaje, valor.
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Conocimiento tradicional sobre las serpientes en la regi6n Caribe de Colombia

Lôpez-Perilla, y.l* & J. E. Carvajal-Cogolloi

'Universidad Pedagôgica y Tecnolôgica de Colombia, Avenida Central deI Norte, Tunja-Boyacà, Colombia
*Email: yrocio.lopez(â),gmaiLcom

2Grupo Biodiversidad y Conservacion, Linea reptiles, Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional
de Colombia, Apartado 7495, Bogotâ, D.C., Colombia

Con el fin de indagar sobre las actitudes de los campesinos hacia las serpientes en el Caribe
colombiano, entre diciembre de 2010 y marzo de 2012 se aplicaron 110 encuestas para obtener
informaciôn socioeconomica, medioambiental, de conocimiento tradicional y principalmente de
percepciones sobre las serpientes en tres comunidades deI municipio de Chimichagua, Cesar. Los
resultados de las encuestas fueron la herramienta para desarrollar talleres con los estudiantes y
socializaciôn con los adultos, para fomentar la conservaciôn de las serpientes en la zona. Se
utilizaron estadisticos no paramétricos para estimar diferencias entre los grupos de edades, género y
nivel educativo con las percepciones encontradas. El 95% de los encuestados considera a las
serpientes perjudiciales, predominando una actitud negativa de exterrninio hacia todas las especies,
por creer que no les prestar ningùn beneficio. Se presentaron diferencias significativas entre
hombres y mujeres con la reacciôn al encontrarse una serpiente (exterminarla 0 correr, p = 0.0058),
entre el resto de grupos no hubo diferencias (p > 0.05). La falta de conocimiento hacia las serpientes
afecta considerablemente su conservaciôn, La implementaciôn de talleres lûdicos con los nifios
(pinturas, invencién de textos, trabajo con plastilina) y la socializaciôn con los adultos abordé
problemàticas y valores hacia las serpientes, 10 cual favoreciô su comprensiôn en el papel que
juegan en la naturaleza y los beneficios que indirectamente les prestan. Los procesos de educaciôn
para la conservaciôn en nifios de escue1a se muestran coma la mejor herramienta para inculcar
cambios de actitudes y comportamientos ambientalmente favorables.
Palabras clave: Caribe de Colombia, conocimiento tradicional, comunidades campesinas,
educaciôn para la conservaciôn, serpientes.
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Riqueza e implicaciones biogeognificas de plantas leiiosas ornamentales utilizadas en la

construcci6n de cercos vivos en la Patagonia subantârtica de Argentina

Rovere, A. R l *, S. Molares' & A. H. Ladi02

IConsejo Nacional de Investigaciones Cientfficas y Técnica, Universidad Nacional deI Comahue, Quintral
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Consejo Nacional de Investigaciones Cientfficas y Técnicas, Quintral1250, Bariloche, Argentina

El estudio de las plantas Iefiosas usadas para cercos vivos en las ciudades puede ser ûtil para
analizar patrones globales de selecciôn. En este trabajo, se estimé la riqueza de especies, sus
familias botànicas y origen biogeografico en ocho ciudades turisticas de la Patagonia subantàrtica
de Argentina. Considerando las influencias que los colonos europeos han tenido sobre el desarrollo
cultural y paisajistico de la region, se espera una alta proporcién de recursos de origen holàrtico. Se
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identificaron las especies de cercos frontales de 100 casas elegidas al azar por localidad (San Martin
de los Andes, Villa la Angostura, Dina Huapi, El Bolsôn, Lago Puelo, Esquel y Trevelin) y 300 para
Bariloche dado el mayor tamafio de la ciudad. La riqueza total correspondié a 137 especies, siendo
las mas comunes: Cytisus scoparius (8.5%), Rosa sp. (8.0%), Pseudotsuga menziesii (6.6%),
Cupressus macrocarpa (5.0%) y Ligustrum sinense (3.3%). De las 48 familias botanicas
representadas, las mas frecuentes fueron: Rosaceae, Fabaceae, Cupressaceae, Pinaceae y üleaceae
(correspondiendo al 67% del registro). Las especies provienen de la region holàrtica (59%),
antàrtica (19%), paleotropical (16%), neotropical (4%) y australiana (2%). Se conc1uye que los
cercos estudiados muestran en términos de riqueza de especies, similitudes con los patrones
globales de uso de especies omamentales. Sin embargo, la presencia de elementos antàrticos
indic aria la incorporacién (por tolerancia 0 por cultivo) de especies nativas de los bosques andino
patagônicos en los criterios estéticos locales, por ende, con un valioso pape! a nivel de la
conservaciôn.
Palabras clave: Conservacién, flora urbana, plantas omamentales, riqueza.
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Redundancia utilitaria y la resiliencia de un sistema médico en una comunidad rural de

Caatinga (Brasil)

Santoro, F. R.*, W. S. Ferreira Junior & U. P. de Albuquerque

Laboratorio de Etnobotànica Aplicada, Universidad Federal Rural de Pemambuco,
Area de Botànica, Departamento de Biologia, CEP 52171--030 Recife, Brasil

*Ernail: flaviarsantoroCti)gmail.com

El presente estudio utiliza el modelo de redundancia utilitaria para comprender el uso de plantas
medicinales y la resiliencia deI sistema médico en una comunidad rural asentada en el ecosistema
de Caatinga. Segùn el modelo, la redundancia de especies indicadas para una rnisma enfermedad
aumenta la resiliencia de un sistema médico, tornàndolo menos susceptible de desaparecer frente a
algùn disturbio ambiental 0 cultural. El trabajo fue realizado en la comunidad de Brea, en el
municipio de Crato, Cearà (NE Brasil). Se seleccionaron especialistas locales con la técnica de la
bola de nieve, obteniendo 22 inforrnantes, a los cuales se les aplicaron entrevistas semi
estructuradas para identificar las plantas medicinales y enfermedades (categorias medicinales)
reconocidas por la comunidad. La redundancia utilitaria fue calculada de la siguiente manera: las
categorias que presentaron mas del 15% del total de las especies citadas para un tratamiento fueron
consideradas altamente redundantes, las que presentaron entre el 15% y el 5% fueron consideradas
redundantes, y las que presentaron menos de 5%, poco redundantes. En total, los informantes
citaron 133 plantas y reconocieron 103 categorias medicinales. Tan solo 4 categorias presentaron
alta redundancia, 12 fueron consideradas redundantes, 77 poco redundantes, siendo que 37 de estas
solo presentaron una opcién de tratarniento y 10 categorias no tuvieron indicaciones de plantas. Los
resultados muestran un rico conocimiento en plantas medicinales en comparaciôn con otros estudios
realizados en la Caatinga, sin embargo existen muchas categorias poco redundantes y no
redundantes, 10 que puede indicar una baja resiliencia del sistema médico tradicional.
Palabras clave: Etnobotànica, noroeste brasilefio, plantas medicinales.
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El escenario actual sobre la producci6n etnobiol6gica en América Latina: Tendencias,

patrones y vacios

Silva, J. S., J. Loureiro*, T. C. Silva, R. S. Sousa & U. P. Albuquerque
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'Laboratôrio de Etnobotânica Aplicada, Departamento de Biologia, Area de Botânica, Universidade Federal
Rural de Pemambuco. CEP 52171-900 - Recife, Pemambuco, Brasil

*Email: loureiroju@hotmail.com

Las investigaciones en etnobiologia estàn aumentando en diferentes partes del mundo. Este trabajo
propone trazar una vision general de las publicaciones etnobiolôgicas en América Latina, desde la
investigaciôn sistemàtica en la base de datos. Los documentos fueron analizados en relaciôn con el
numero de publicaciones por ârea, citas y colaboraciones intemacionales. Se encontraron 679
articulos entre 1963 y 2012, con el notable incremento en el numero de articulos durante 2006-2012
(401). Entre 20 Il Y2012 se han publicado 89 articulos en etnobiologia y son 56 sobre etnobotànica.
Los paises con mayor nûmero son Brasil (289), México (153) y Pern (61). Es importante sefialar
que pais es coma Argentina, Brasil y Colombia tienen cierta autonomia en relacién con estas
publicaciones, porque 98%, 95% Y 84%, respectivamente, de las obras se Bevan a cabo por
investigadores pertenecientes a instituciones nacionales; a diferencia de México, Pern y Bolivia en
que este porcentaje se reduce al 51%, 8% Y 4%, respectivamente. En cuanto al numero de citas de
articulos, Brasil, México y Pern tuvieron mayor registra (3001, 2052 Y 851, respectivamente) y la
etnobotànica fue el area mas citada (2.168), probablemente debido al gran numero de publicaciones.
Se sefialô que los trabajos con la colaboracién intemacional se citaron mas que los sin colaboracién
(p = 0.001). A pesar deI desarrollo de la etnobiologia, se encontré que aûn existen vacios, coma la
falta de independencia de algunos pais es en sus investigaciones y publicaciones del déficit en otros.
Palabras clave: Cienciometria, etnobiologia, publicaciones, paises de América Latina.
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Variables socioeconômicas y conocimiento deI paisaje por las poblaciones locales en la

Floresta Nacional de Araripe (NE Brasil)

Silva, T. c>, L. Z. O. Campos', M. F. Medeiros', N. Peroni' & U. P. Albuquerque'

'Laboratério de Etnobotânica Aplicada, Departamento de Biologia, Area de Botânica,
Universidade Federal Rural de Pemambuco, CEP- 52171-900 Recife, Brasil

*Email: talinecs@hotmail.com
2Departamento de Ecologia e Zoologia do Centro de Ciências Biolôgicas da Universidade Federal de Santa

Catarina, CEP- 88040-970, Florianépolis, Brasil

Los seres humanos han establecido en el tiempo relaciones con el paisaje y muchos factores
influyen el nivel de manejo y conocimiento de estos paisajes. Este estudio evaluô los efectos de las
variables socioeconômicas en relacién con el conocirniento de los paisajes culturales en la Floresta
Nacional de Araripe, al noreste de Brasil. Para esto, se seleccionaron mediante la técnica de "bola
de nieve" 105 expertos locales conocedores del paisaje (90 hombres y 15 mujeres de edades
comprendidas entre 25-87 afios) en tres comunidades de los aIrededores del bosque (Cacimbas,
Macaùba e Baixa do Maracuja). Se recogieran datos socioeconômicos (edad, tiempo de vida en la
regiôn, educaciôn, ingresos, entre otros) junto con la lista de las especies utiles y paisajes conocidos
del bosque. Para evaluar si existia una relaciôn entre el numero de paisajes culturales conocidos con
el tiempo que Bevan las personas viviendo en la comunidad y el numero de plantas utiles conocidas,
se realizô una prueba de regresiôn lineal simple. Para evaluar el efecto del tiempo de residencia, la
diversidad de plantas utiles conocidas, educacién, ingresos y edad se llevé a cabo un anàlisis de
regresién multiple. Se encontré que el numero de paisajes conocidos no esta significativamente
relacionado con el tiempo de residencia (R2 ajustado =-0.0096, p =0.9005), pero si con el numero de
plantas utiles conocidas (R2 ajustado =0.3629, p =0.0001). El analisis de regresién multiple mostré
que el numero de plantas utiles conocidas esta también relacionada con el numero de paisajes
culturales conocidos (R2 ajustado =0. 3665, p =0.0001). Los resultados indican que el paisaje esta
sometido a procesos de manejo, rnientras que la poblacién conoce y utiliza las plantas de la region.
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Palabras clave: Etnobiologia, conocimiento local, paisajes culturales.
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Percepciôn de los pescadores artesanales de Caldera (Chlle) - Proceso de declaraelén de Area

Marina y Costera Protegida de Multiples Usos Isla Grande de Atacama

Vega-Schweizer C. 1,2*, R. Garay-Flühmanrr', L. Poblete-Videla" & J. Carrasco-Villalobos'

IInstituto de Ecologia y Biodiversidad, Casilla 653, Santiago, Chile
2Universidad de La Serena, Departamento de Biologia, La Serena, Chile

*Email: cvega.sch@gmail.com
3Universidad Santo Tomas, sede La Serena, La Serena, Chile

4Corporaci6n Manque, La Serena, Chile
5Universidad de Playa Ancha, Departamento de Sociologia, Valparaiso, Chile

El proyecto "Conservacién de la biodiversidad de importancia mundial a 10 largo de la costa
chilena" permitié la selecciôn de tres sectores para su declaracién coma Areas Marinas y Costeras
Protegidas de Multiples Usos (AMCP-MU), uno de ellos en el norte del pais: Isla Grande de
Atacama. Oficialmente, se indica que la selecciôn conté con el juicio de expertos, de organismos
pùblicos y participaciôn de la comunidad civica, especialmente los pescadores artesanales. Estos
aceptaron la medida de conservacién con reparos al proyecto, provocando conflictos al interior del
gremio, eventos no documentados por el proyecto. Debido a ello, este trabajo buscé comprender la
percepciôn de los pescadores artesanales de Caldera (Chile) sobre esta declaraciôn. Para esto, se
utilizaron metodologias cualitativas como entrevistas semi-estructuradas y grupos de discusiôn,
indagando en el proceso de declaraciôn de esta AMCP-MU y en la participaciôn en las etapas de
informacién, gestion y toma de decisiones, buscando la percepciôn de costos y beneficios y su
distribuciôn social. Los resultados indicaron falta de claridad en la informaciôn proporcionada,
sensacién de utilizaciôn y engafio y una gestion deficiente por parte de las instituciones encargadas,
provocando la ruptura y reorganizaciôn gremial interna de los pescadores artesanales. Sin embargo,
la percepcién social pesquera fue favorable, debido a las concesiones particulares de orden
econémico realizadas por las autoridades gubernamentales a sus gremios, retratadas en la
proteccién de areas de extracciôn tradicionales incluidas en el AMCP-MU.
Palabras clave: Areas marinas protegidas, etno-ecologia, percepcién local, pescadores artesanales.
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Composicién y estructura fltosociolôgica de los ecotopos culturales de paisajes antropogénicos

de bosques de Araucaria (Araucariaceae) en el sur de Brasil

Mello, A. J. M.* & N. Peroni

'Programa de Postgrado en Ecologia, Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciencias Biol6gicas,
Departamento de Ecologia y Zoologia, BIoco A, CEP 88010-970, Florian6polis, Brasil

*Email: anna.j.mel1o(ti)gmail.com
2Laboratorio de Ecologia Humana y Etnobotànica, Universidade Federal de Santa Catarina Centro de

Ciencias Biologicas, Departamento de Ecologia y Zoologia, CEP 88010-970, Florian6polis, Brasil

Muchas de las àreas forestales en los trépicos y subtrépicos han sido intervenidas por la acciôn
humana, que resulta en la formacién de unidades del paisaje antropogénico 0 ecotopos culturales.
En el Estado de Santa Catarina (Brasil), el bosque de Araucaria (Araucariaceae) en mosaico con
areas de cultivo y de pastoreo insertadas entre parches de bosque- en que las poblaciones
tradicionales aplican practicas extractivistas - constituyen un ecotopo cultural denominado Caivas.
El objetivo de este estudio fue evaluar la composicién, estructura fitosociolégica y diversidad de
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especies de Caivas, asi coma los conocimientos etnoecolôgicos sobre los Caivas, formas de manejo
y percepciones de las comunidades locales. Fueron seleccionadas cinco comunidades que manejan
Caivas (Campininha, Major Vieira, Barra Grande, Colônia Escada y Colônia Ruths) localizadas en
el norte de Santa Catarina y se utilizô un ârea protegida (el Bosque Nacional de Três Barras) coma
ârea de control. Fueron implementadas 25 parcelas permanentes en nueve areas de Caivas en
propiedades de agricultores locales, àrboles con alturas superiores a 1.5 m fueron medidos por
parcela. Se analizé datos con estadisticos descriptivos, analisis de conglomerados y diversidad.
Fueron identificados once ecotopos, con diferentes formas de manejo, donde las familias
Myrtaceae, Lauraceae, y Aquifoliaceae se presentaron coma las mas comunes. Los ecotopos fueron
separados en dos grupos. Las âreas de Caivas presentan una tendencia parecida a las àreas forestales
protegidas, pese a tener un mayor grado de manejo, que indica un grado de conservaciôn de las
areas forestales mediante el usa de especies arbôreas,
Palabras clave: Bosques de Araucaria, etnoecologia, manejo, paisaje.
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Especies empleadas como fitocombustible en un ârea de transici6n (Caatinga-Cerrado) en el

NE de Brasil

Vieira, F. P*, W. S. Ferreira-Jûnior', U. P. Albuquerque" & R. F. M. Barres"

'Universidade Estadual do Piaui, Campus Professor Barros Araüjo, Departamento de Biologia, Av. Senador
Helvidio Nunes, sin, junco, Picos, Brasil

*Email: fabao.bio@hotmail.com
2Laborat6rio de Etnobotânica Aplicada, Universidade Federal Rural de Pernambuco, CEP 52171-030 Recife,

Brasil
3Universidade Federal do Piaui, Campus Ministro Petrônio Portella, Av. Universitâria, BIO, Ininga Teresina,

Brasil

El trabajo fue desarrollado en el asentamiento rural de Juazeiro y en la comunidad Quilombola dos
Macacos, localizados en el estado de Piaui (Brasil), en un area de transicién vegetacional entre la
Caatinga y el Cerrado. Se realizaron 30 entrevistas semiestructuradas en el asentamiento y 25 en el
Quilombo para estudiar si hay predominancia de algûn tipo vegetacional en el conocirniento, usa y
preferencia de especies respecto al usa de fitocombustibles. Para evaluar si existen diferencias en el
numero de especies conocidas y preferidas entre los tipos vegetacionales en ambas comunidades, se
emplearon pruebas de chi-cuadrado y G (Williams); esta ûltima fue utilizada también para comparar
las comunidades respecto al numero de especies preferidas por tipo vegetacional. Se encontraron 57
especies con potencial fitocombustible, siendo que 66.66% estàn presentes en la Caatinga y
Cerrado, el 15.79% esta solamente en la Caatinga y 12.28% solo en el Cerrado; no se encontraron
diferencias significativas entre ambos tipos vegetacionales (x2=0.043; p=0.9170). Tampoco se
encontraron diferencias estadisticas en el numero de especies preferidas (G=1.3146; p=0.2516),
pese a que la Caatinga tenga mayor numero de especies. Se encontraron diferencias al analizar las
especies preferidas entre comunidades, en la Caatinga (G= 6.7625; p= 0.0093) Y en el Cerrado
(G=8.7234; p=0.0031), siendo favorable para la comunidad dos Macacos. No hay predorninancia de
un tipo vegetacional particular para el uso fitocombustible en ambas comunidades, pese a que dos
Macacos present6 mayor repertorio de plantas conocidas y utilizadas, dado que esta asentada hace
mas tiempo en la region.
Palabras clave: Carbon; etnobotànica; lefia; semiarido,
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Relaci6n entre anatomia de plantas y los conocimientos locales sobreMauritiaflexuosa L. f.

(Arecaceae) de Jalapâo, Brasil: Una nueva perspectiva para los estudios etnobiol6gicos

Viana, R. v--, P. T. Sano' , M. Eichenberg' & V. Scatena'

'Depto. de Botânica - Instituto de Biociências - Universidade de Sâo Paulo, Sao Paulo , Brasil
*Email: rvrviana@gmail.com

2Depto. de Botânica - Instituto de Biociências - Universidade Estadual Paulista/Rio Claro, Sâo Paulo, Brasil

Las investigaciones en etnobiologia se contextualizan, principalmente en escala rnacrosc épica. En
el presente trabajo, se propone Ulla relaciôn entre los conocimientos locales y la anatomia vegetal.
Con técnicas de investigaci6n cualitativa, se obtuvieron conocirnientos locales sobre el buriti
(Mauritia jlexuosa L.f., Arecaceae) en dos comunidades de quilombos en Jalapao, al interior de
Brasil, donde la artesania tradicional es tejer con fibras (seda), extraidas de las hojas jôvenes. A
partir de las caracteristicas morfolôgicas vegetativas , los artesanos diferencian a los individuos
coma "buriti-femenino" y "buriti-masculino". De acuerdo con el conocimiento local, la seda de los
individuos femeninos tienen las caracteristicas mas adecuadas para el tejido artesanal: Son mas
suaves, blancas y resistentes . El material botànico con muestras de "buriti-femenino" y "buriti
masculino" se colect ô con la colaboraci6n de los artesanos. Se realizaron cortes transversales y
longitudinales en la regiôn media de los segmentos de hojas jôvenes y dei peciolo. Los artesanos
identifican los "buritis-ferneninos" por el vértice de la hoja joven mas redondeado, limbo y peciolos
amplios y mas verdes ; los cortes anatômicos indican el rnesôfilo amplio, con rayos vasculares mas
grandes y redondeado y el peciolo con rayos vasculares mayores, alargados y en menor cantidad. La
estructura anatômica de la seda en ambos presenta células con silicato cristalino en el lado abaxial.
Asi, el ejercicio de la asociaci6n de las dos formas de conocimientos, es posible en la escala
rnicrosc6pica, siendo positivo para las comunidades locales, por la valorizaci6n de sus
conocirnientos y la suma de conocirnientos pertinentes a su realidad y, para la generaci6n de nuevos
conocirnientos sobre la biologia de Mjlexuosa.
Palabras clave: Artesania , buriti, conservaciôn, morfologia foliar, Quilombo.
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PROQRAMA DE EVENTOS SATÉLlTE

SP.l La etnobctânlca en Bolivia: Del pasado hacia el
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Paniagua (nyaroslava@yahoo.es)
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M.Se.Gabriela Aguirre, J. Quisbert, P. Yujra, E. Muni, A. Cuila, R. L1aves, F. Pinto & R. Tarquino (Servicio Nacional de

Àreas Protegidas -SERNAP, Àrea Nacional de Manejo Integral Apolobamba) - Factores de influencia en la

diversidad y el conocimiento de los cultivos de raices y tubérculos andinos en la region Kallawaya dei

ANMIN Apolobamba (Bolivia)

Ing.Agr. Alain Carretero, M. Jiménez, J. Gutiérrez, N. Paucar & M. Isola - Salud y plantas medicinales en

Mojocoya y El Villar, valles centrales de Chuquisaca (Bolivia)

Dr. Rainer Bussmann & Narel Paniagua-Zambrana (William L. Brown Center, Missouri Botanical Garden) - El

conocimiento tradicional en un mundo cambiante - Nuevos puntos de vista de los Chacobo en Bolivia
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SP.2 Producci6n y manejo de palmeras

Moderadora: Dra. Monica Moraes R. (monicamoraes45@gmail.com)

MSc. Pauline Laval (Museo Nacional de Historia Natural de Paris, Francia y Observatoire Hommes-Milieux Oyapock,

Centra Nacional de Pesquisa Cientifica, Guyana Francesa) - Producci6n y manejo de la palmera asai (Euterpe
oleraceaMart., Arecaceae) en la region fronteriza dei Oyapock, entre Brasil y Guyana Francesa

MSc. Ivan Riveros, Lie. Maria José Velarde & Monica Moraes (FAN, UMSA, Herbario Nacional de Bolivia) - Bases
productivas de frutos de asai (Euterpe precatoria) para pulpa en bosques amazônlcos de Bolivia

Monica Moraes R., PhD (Herbario Nacional de Bolivia, UMSA) - Evaluaci6n productiva de seis palmeras nativas
de Bolivia

Carolina Isaza, MSe. (Universidad Nacional de Colornbia, Colombia) - Uso de los frutos de Euterpe precatoria,
Mauritia flexuosa y Oenocarpus bataua (Arecaceae): Caracteristicas poblacionales y perspectivas para
su aprovechamiento en el sur de Colombia

J. Coimbra, Ulysse Remillard, Reynaldo Flores & Dr. Roberto Vides-Almonacid (Fundaclôn Conservaciôn dei Bosque

Chiquitano, Santa Cruz) - Aprovechamiento sostenible dei cusi (Attalea speciosa, Arecaceae) en el bosque
seco chiquitano (Bolivia): Potencialidades y Iimitaciones

Lie. José Luis Lahore Bernai (IIFB, UMSA, La Paz) - Estimaci6n de ingresos econ6micos para las comunidades
por venta de frutos de palmeras y oportunidades de mercado en el Norte de La Paz (Bolivia)

MA. Andrea Urioste & MSc. Karen Garda (Fundaciôn Amigos de la Naturaleza, Santa Cruz) - Cadena de valor dei
asai (Euterpe precatoria, Arecaceae) por recolectores de frutos en el Bajo Paragua (Santa Cruz, Bolivia)

Q210]S



SP.3 Gestion sostenible de la diversidad biocultural en América
Latina: Retos y potencialidades

Moderadores: Dra. Sarah-Lan Mathez-Stiefel (Sarah-lan.Stiefel@cde.unibe.ch), Dr.
Stephan Rist (stephan.rist@cde.unibe.ch) & Dr. Freddy Delgado

(freddydelgado@agruco.org)

Delgado, F.,S.-L. Mathez-Stiefel & S. Rist - Diâlogo de saberes para el fortalecimiento de la diversidad
biocultural

Boillat S., Serrano E., Rist S. & F. Berkes - La importancia de los topônlmos para la gestion endogena de
ecosistemas:Un ejemplo en la region andina de Cochabamba (Bolivia)

Discusi6n LQué polfticas requerimos?

Mariscal J.c., Choquehuanca J., Daza R., L. Zegarra: Gestion de proyectos bioculturales para vivir
bien: Experiencias en el marco Programa Nacional Biocultura de Bolivia

Baca J., Campo c., Ponce M. & A. Norris - La Coordinacion de Saberes Ancestrales y la conserveclôn de la
biodiversidad asociada a los conocimientos tradicionales

Dlscusiôn é.Cuél es el roi de las comunidades?

Camacho C. & A. Medinaceli - Conservacion comunitaria: El caso de la Chinantla Alta en Oaxaca (México)

Discusi6n LQué instrumentos usamos?

Escobar C. & D. Cuajera - Sistema de monitoreo y evaluaclôn en proyectos bioculturales para vivir bien:
Experiencias de la alianza universitaria en el marco dei Programa Nacional Biocultura (Bolivia)

Arràzola S., Bandeira F., Ruiz O., Vélez X., Vogi c., Schunko c., Martin G., Caruso E., Del Campo c., Camacho c.,
Roma R., Corvera S., Ruiz L, Reyes V., Bouma J., Ansink E., Porter L., Escobar F., Ros M., Villasefior E., Mota T.,

Lobao J., Mordecin L, Chan A., Miranda S., Huanca T. & E. Conde - Efectividad de las estrategias de manejo
comunitario para la conservaclén de la diversidad biocultural: Un nuevo proyecto de cocperaclén
cientifica (COMBIOSERVE)

Bandeira F.P. & E.A. Rezende - Un anâlisis de la integracion de herramientas de preservaciôn y promoclén

dei patrimonio biocultural de Brasil: Indicacion geogrâfica e inventario nacional de referencias
culturales (INRC)

Discusi6n final
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SP.4 Aproximaciones temporales en la lnterrelaclôn entre seres
humanos y plantas

Moderadoras: Dra. Veronica Lema (vslema@gmail.com), Dra. Marfa Lelia Pochettino
(pochett@fcnym.unlp.edu.ar) & Dra. Ana H. Ladio (aladio2002@yahoo.com.ar)

Lema, Pochettino & Ladio: Apertura

Maloberti, M. & M.A. Korstanje (Instituto de Arqueologia y Museo (UNT)/Instituto Superior de Estudios Sociales
(CONICET/UNT) - Produccion agricola durante el Formativo. Una miràda desde el Valle de El Boison

Lema, Veronica (Laboratorio de Etnobotanica y Boténica Aplicada, Facultad de Ciencias Naturales y Museo,
Universidad Nacional de La Plata) - Explorando la materialidad de modelos y prâcticas andinas de
lnteracclén humanos-plantas: trayectorias en domestlcaclén, ciclos de crianza y la paleoetnobotanica
dei Noroeste argentino

Cano Sergio. F. (Instituto Interdisciplinario de Estudios Andinos (INTERDEA), Facultad de Ciencias Naturales e
Instituto Miguel Lillo, Universidad Nacional de Tucumàn, Argentina) - Procesos de continuidad - cambio en el
manejo de recursos vegetales en el valle de Santa Maria durante los periodos tardios (900-1665 AD):
Anâlisis de evidencias arqueobotânicas y etnchtstérlcas

l.ôpez, Marfa Laura, Aylen Capparelli y Alex Nielsen (Departamento Cientitico Arqueoloqie, Facultad de Ciencias
Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata - CONICET) - Perdurabilidad de las prâcticas poscosecha
de quinoa en Sud Lipez durante el ultimo milenio: estudios actualisticos aplicados a la arqueobotanica
de macrorrestos desecados

Casas Alejandro, Xitlali Aguirre, Fabiola Parra , Susana Guillén, Jenifer Cruse, Adriana Otero, José Blancas, Carmen
Julia Figueredo y Teresa Terrazas (Centro de Investigaciones en Ecosistemas, Universidad Nacional Autonome de
México) - Procesos activas de domes ticacion en Mesoamérica: la documentaclôn dei presente para la
comprenslôn de la historia

Quesada, M. N. (CONICET - Escuela de Arqueologfa, Universidad Nacional de Catamarca) - Categorias agricolas
en Antofalla (Catamarca, Argentina). Una mirada htstôrlca de una prâctica tradicional

Silva Diaz, Claudia (Investigadora Asociada al Museo de Historia Natural de Concepci6n) -"Vergelienses",
espanoles, chilenos y lafkenches y su impacta sobre el entorno vegetal dei lago Lieu-lieu (Centro-Sur de
Chile)

Hilgert, Norma (Instituto de Biologia Subtropical, CONICET y Universidad Nacional de Misiones), Alejandra Lambaré
(Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Jujuy), Pablo Stampella y Maria Lelia Pochettino
(Laboratorio de Etnoboténica y Botanlca Aplicada, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de
La Plata) -lEspecies naturalizadas 0 antropizadas? Apropiacion local y la construcclôn de saberes sobre
los frutales introducidos en época hlstôrlca en el norte de Argentina

Ladlo, Ana. H., Betina Cardoso, Juan Ochoay Marina Richieri (INIBIOMA- Laboratorio Ecotono, Universidad Nacional
dei Comahue, CONICET) - Proceso de cambio recientes y flexibilidad en el conocimiento botânico
tradicional. Estudios de casa de la Patagonia

Jiménez Escobar Néstor David (Posgrado en Ciencias-Biologia. Biodiversidad y Conservaciôn. Instituto de Cienclas
Naturales, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colornbia) - Manglares, huertos familiares y
comunidades campesinas en el Caribe colombiano

Zurita Benavides, Maria Gabriela (Muséum National d'Histoire Naturelle Département Hommes, Natures, Sociétés,
UMR 208 - IRD/MNHN - "Patrimoines Locaux" Paris) -Vegetales: marcadores de las actividades humanas

Martfnez G.J. (IDACOR-Conicet / Museo de Antropologia. Universidad Nacional de Cérdoba) - El monte en la
ciudad y la ciudad en el monte: dinamismo y cambio cultural en la producciôn de artesanias Tobas
(Qom) en el Chaco central

Lema, Pochettino & Ladio: Conclusiones
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SP.S Etnomicologia en Latinoamérica: ëpara qué y para quién?

Moderador: Dr. Felipe Ruan Soto (ruansoto@yahoo.com.mx)

Presentacion general dei simposio: Dr. Felipe Ruan Soto

Biol. Ramfrez-Terrazo A., Montoya A. & Caballero-Nieto J. (Universidad Nacional Autonome de México) 
Estrategias de apoyo para la prevenclôn de casos de lntoxlcaclén por consumo de hongos silvestres en
Malinche (Tlaxcala, México)

Sanchez Cortés C. E., Vàsquez-Dévila M. A., Astier y Calderon M., Martfnez Garda R.& E. Estrada Martinez (Instituto
Tecnoloqlco dei Valle de Oaxaca, México) - Etnomicologia participativa y diâlogo de saberes en Santa
Catarina Juquila (Oaxaca, México)

Dr. Ruan-Soto F., Del Rosario F., Montoya D. & M. Pérez-Gérnez (Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas,
México) -Las ferias de los hongos en Chiapas (México): Espacios de diâlogo y aprendizaje

Gôrnez, c., M. Mateos & A. Caballero (Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, México) - Modulo rural de
producclôn de setas (Pleurotus ostreaus Jacq. P. Kumm.) y el fomento a su lncorporaclôn en los
sistemas alimentarios en México

Dr. Paul Gamboa-Trujillo (Universidad Central dei Ecuador, Ecuador) - Aportes, aplicacion y estado actual de la
etnomicologia en Ecuador

MSc. Portugal D., Tello 1., Montiel E. & E. Franco (Universidad Autonome dei Estado de Morelos, México) - La
etnomicologia en tiempos dei Anâhuac
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5P.6 5istemas agroforestales tradicionales e indigenas de
Latinoamérica y su diversidad biocultural

l\1oderadoras: Dra. Ana Isabel Moreno (nakari@oikos.unam.mx) & MSc. Mariana Vallejo
Ramos (mvallejo@oikos.unam.mx)

Alcorn, J. B. - Diversidad, procesos y principios dei manejo sostenible de los sistemas agroforestales

indigenas y campesinas en América Latina

Moreno-Calles A., V.M. Toledo & A. Casas - Los sistemas agroforestales tradicionales de México: Una

aproxlmeciôn biocultural

Mariaca, M., R., E. J. Cano c., D. Cahuich C. & D. Ramfrez D. - Importancia de la agricultura campesina

tradicional en la agrobiodiversidad dei sureste de México

Larco, J., P. Gerritsen & S. Bahuchet -«Color de la tierra» Un ejemplo de desarrollo participativo

sustentable en la comunidad Indigena de Cuzalapa (Jalisco, México)

Villegas Céceres, R. - Tasas de descompostclôn dei follaje dei cacao (Theobroma cacao) y de seis especies
arbôreas, salas y en mezcla (Alto Beni, Bolivia)

Monroy, R., H. Colin, I. Ayala & A. Garda-Flores - Variables etnobcténlcas base de la planeaclôn para la
censervaclôn comunitaria en México

Vallejo, M., A. Moreno-Calles, A. Casas, C. Larios & J. Blancas - Los sistemas agroforestales dei Valle de

Tehuacan (México)

Sanabria, O. & V. Velasco - Diversidad biocultural asociada al tul Nasa en Tierradentro (Cauca, Colombia)

Santos-Fita D., R. Mariaca, E. Bello Baltazar, E. I. J. Estrada, E. Naranjo & P. Macario - La caceria como

componente de un sistema integral de uso y manejo de la selva: Las "milpas trampa" de los Mayas de

Quintana Roo (México)
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MR.l Los estudios etnoparasitol6gicos en Latinoamérica:
Avances y retos

Moderador: Dr. Eraldo Medeiros (eraldont@hotmail.com)

Conferencistas:

Dr. Rodrigo Gurgel Gonçalves & Dr. Eraldo Medeiros - Estudios etnoparasltoléqlccs en Brasil: Leishmaniosis,
verminosis y pediculosis

Souza, N.5., K.C.S. Oliveira, R.L.R. Motta, E.M. Costa Neto & R. Gurgel-Gonçalves - La enfermedad de Ch agas en
el Estado de Bahia, Brasil: Un estudio etncperasltoléqlcc

Dr. Ari de Freitas Hidalgo - La etnoboténlca y la bûsqueda de plantas para el tratamiento de la malaria en
el Estado de Amazonas (Brasil)

Conclusiones para el Congreso

MR.2 Manejando saberes: La etnoecologia en los conflictos
socioambientales

Moderador: MSc. Emmanuel Duarte Almada (almadaceae@qmail.com)

Dra. Ana Paula Glinfskoi Thé - lOonde esta nuestro territorio?: La investigacion etnoecologica para la
sostenibilidad ambiental y la resoluciôn de conflictos en Brasil

Dr. Francisco José Bezerra Souto - "Hay que investigar sin perder los investigados": Lo etnoecéloqc frente
a los conflictos socioambientales

G.G.M. Moura & Msc. Emmanuel Duarte Almada -La etnoecologia y la promoclén de la ecologia de los
saberes

Conclusiones para el Congreso

MR.3 Etnozoologia de camélidos andinos

Moderadora: Dra. Bibiana Vila (bibianavila@qmail.com)

Vila, B. - Introduccion: Etnozoologia de camélidos andinos

Hualiata, C. - Comercializacion informai de fibra de vicuiia (Vicugna vicugna) en la feria de El Alto (La
Paz, Bolivia)

Maydana, D. - Compatibilidad entre nomenclaturas estatales y estructuras socio organizativas de las
comunidades en el manejo de la vicuiia en Bolivia

Proyecci6n de video

Conclusiones para el Congreso
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MR.4 Etnobiologia un media para el respeto a la diversidad
cultural y biol6gica

Moderadores: Eraldo Medeiros Costa Neto (eraldont@hotmail.com), Paola Mojica
(paola.mojica5@gmail.com) & Grace Margarita Talero (margarita.talmar@gmail.com)

Sarah - Mathez-Stiefel lUn nuevo roi para la etnobiologia en un mundo globalizado? El casa de una

iniciativa de restauraclôn dei bosque seco de Prosopis spp. (Rosaceae) en la costa peruana

Guai, M., A. Aguilar, A. Gôrnez, J. O. Polaco & A. Rendôn - Taxonomia para la slstematlzaclôn de Infcrmaclôn

etnoblolôqlca

Almada, E.D. - La prâctica etnoecoléqlca coma discurso sobre los coleetivos naturaleza y cultura

Lôpez-Hemàndez, E. S.,A. R. Rodriguez Luna & C. D. l.ôpez Ricalde - Los chontales de Olcuatitân (Nacajuca,

Tabasco, México) a través de los saberes ambientales

Mejenes-Lopez, S. M. A. & R. Mariaca Méndez - Hacia un proceso de formaclôn cientifica en etnobiologia en
México

Rodriguez OlâvezJ. M& R. Momuy- La enseiianza de la etnobiologia en Mesoamérica: Ca50 México

Velasco, V. & Q. L. Sanabria - Contribuciones de la etnobotânica aplicada a la conservaclén biocultural en
comunidades Nasa de Tierradentro (Cauca, Colombia)

Conclusiones para el Congreso

MR.S Ética, etnobiologia e investigaci6n participativa

Moderadora: Dra. Sarah-Lan Mathez-Stiefel (Sarah-lan.Stiefel@cde.unibe.ch)

Mathez-Stiefel, S.-L.: Codigo de Ética de la Sociedad Internacional de Etnobiologia (International Society
of Ethnobiology - ISE) (Introduccion al slmposlo)

Bussmann, R.W. - Ética en etnobiologia - La lmplernentaclôn deI Protocolo de Nagoya

Medinaceli, A.: Consentimiento libre, previo e informado: Una herramienta 0 una necesidad?

Poster: Foiguera, G. & N. Seoane - Critica al COdigo de Ética de la Sociedad Internacional de Etnobiologia:
Observaciones preliminares

Conclusiones para el Congreso
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Programa de posters

11

LJ:: 217:G



Q 218:G



Q 219:G



.Ârea tematica: Conocimien to local y u sas directos

E.:.l io "l n t&nico de un hati l'a=3i

il

73

71

71

82

n

4 220]S



L(221JS



100

lü7

]00

109

110

III

lB

114

115

116

III

120

12l

o...bc.;X.s,J.M.

l.indncr, 1.·. R. F. RiffDI fa:

ArTuda,J.C

su T. L L - . j. l ourd m ~ lJ. P.

•o\Ibuqucrque

4 222]S

rari

w dio de



Uso dif! :rnI 'ciILI dei 1:JlCJ3lIÏ.C

poblado.'Ue ,..ma

r.. im

de Iœ c:It1IdLUl
' , El H.niBaptUta, G. C. S,If.

Hl

B9

Bt"

133

l
~c_....

137

132

1! i

13-+

1-,-:>

HO

143

Area tematica: Erica, polïticas y desarrollo cientïfico
141 C ,EF. de-

Àrea tematica: Etnobiologia y etnoecologia de Amêrica Latina

Q 223:G



144

Hi'

l~

1-+9

150

151

155

156

L[ 224U



Programa de ponencias
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Cursos pre y postcongreso

Los cursos pre y postcongreso brindaron conocimientos y actualizaci ôn en temàticas relacionadas
con el Congreso, dirigidos a estudiantes de pregrado 0 postgrado, segûn instructivo especifico para
la postulaciôn. Para casos de cursos que no se dieron en la sede deI Congreso, auspiciô dos cursos
(pre y postcongreso) en la ciudad de Sucre, en la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca:

Taxonomia y origen de plantas cultivadas (postgrado) - Instructor Dr. Henrik Balslev, 8-10
octubre 2012 en proyecto BEISA 3, Facultad.de Agronomia, Sucre.

Cambios globales de la biodiversidad (postgrado) - Instructor Dr. Finn Borchsenius, 15-17
octubre 2012 en proyecto BElS A 3, Facultad de Agronomia, Sucre.

Los cursos en la sede deI Congreso fueron los siguientes:

Criterios bioclimâticas y geobotânicos en la clasiflcaciôn integrada de la vegetaciôn (pregrado
y postgrado) - Instructor Dr. Gonzalo Navarro (gonzalonavarrosanchez@gmail.com), deI 7-10
octubre 2012 en Sala B deI Postgrado, Carrera de Biologia - Universidad Mayor de San Andrés (cl
27 Cota Cota, La Paz, con viaje de campo a Sajama).

Anatomia foliar desde el punto de vista ecolégico (tesistas y profesionales) - Instructora - Dra.
Ana Maria Gonzàles (anitama39@gmail.com), dei 8-10 octubre 2012 en ellaboratorio de Biologia
Molecular, Carrera de Biologia - Universidad Mayor de San Andrés (cl 27 Cota Cota, La Paz).

Aspectos epistemolôgicos, teéricos y prâcticos de la etnobiologia (pregrado y postgrado) 
Instructor Dr. Felipe Ruan Soto (ruansoto@yahoo.com.mx), deI 15-17 octubre 2012 en el auditorio
deI Instituto de Ecologia, Universidad Mayor de San Andrés (cl 27 Cota Cota, La Paz).
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Introduccién a R: Una herramienta cstadistica para el anâlisis de datos (investigadores
profesionales y tesistas) - Instructores Dr. Sebastian Tello (sebastian.tello@moboLorg) y Dr. Ivan
Jiménez (ivan .jimncz@moboLorg) dei 15-17 octubre 2012 en la Sala A dei Postgrado, Carrera de
Biologia - Universidad Mayor de San Andrés (cl 27 Cota Cota, La Paz).

Programa de cursos
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CONl, RE so

CO. G RI. sa

co G RE sa

n un CONG RE sa

Q 232:G



Excurslones postcon.....o

Después de la realizacion deI Congreso, se organizaron tres excursiones cortas, dos de las
cuales contaron con gente inscrita, coma oferta para los participantes y asi puedan conocer
algunos sitios en los alrededores de la ciudad de La Paz.

Excursion al Lago Titicaca (14 de
octubre/2012)

Cupo: 10 personas (precio incluye
transporte y almuerzo)
Duraci ôn: En el dia
Recorrido: El Alto - Altiplano hùrnedo
(punta) humedales (bofedales)
Vegetaci ôn palustre del Lago - Estrecho
de Tiquina - Chùa (eventualmente visita
de una lomita con arete rupestre).

Excursion a los Yungas (14-15 de octubre/2012)

Cupo: 18 personas (precio incluye transporte,
almuerzo, cena, hotel y desayuno)
Duraciôn: Dos dias
Recorrido: Bosques montanos de Yungas
(carretera a Coroico), viaje a la cumbre hacia
Cotapata con paradas en la puna hùmeda (especies
en el limite altitudinal de crecimiento, solifluxiôn,
crioturbaciôn) - bofedales - ceja de monte,
subiendo a pie el antiguo sendero, bosque montano
hùmeod, pemocte en Coroico, sabanas montanas,
plantaciones de coca .
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Clrculares publlcadaa

Circulares pasadas
CIRCULAR 1

PRIMERA CIRCULAR

A nombre dei Comité Organizador dei II Congreso Boliviano de aoténlca les damos
la bienvenida y esperamos contar con una masiva y exitosa participacién dei 11-13 de
octubre de 2012 en La Paz, Bolivia!!! Este importante Congreso esta organizado por
el Herbario Nacional de Bolivia, Instituto de Ecologfa y Carrera de Biologfa de la
Universidad Mayor de San Andrés en colaboracién con la Universidad Mayor de San
Simén en Cochabamba, Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca en Sucre,
Universidad Amazénica de Pando en Cobija y la Universidad Auténoma Gabriel René
Moreno en Santa Cruz.

Gracias a las oportunidades de encontrarnos con otros eventos afines, este congreso
incluirà al III Congreso Latinoamericano de Etnobiologia de la Sociedad
Latinoamericana de Etnobiologfa (SOLAE). Adernés sera parte el 1 Simposio
Boliviano de Etnobotanica .

Los participantes podràn ser parte de este evento mediante conferencias magistrales,
ponencias seqùn temas, simposios y mesas redondas, asf como posters. Se lncluiràn
simposios y mesas redondas que respalden la ternàtlca dei evento. También se
orqanizaràn cursos de actua lizacién previos al evento; finalmente se lncluiran salidas
de campo previas y posteriores al evento. Pero en todo caso, esperamos que volvamos
a encontrar ese espiritu de simpatfa, contribucién y dedicacién de nuestra comunidad
cientffica, tanto de Bolivia como de la regién.

Un abrazo para todos!

Monica Moraes R., PhD

Presidenta

Vocal presidente organizador III Congreso SOLAE

La Paz- Boliv ia, enero 20 12

CIRCULAR 2

II CONGRESO BOLIVIANO DE BOTÂNICA
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SEGUNDA CIRCULAR

La convocatoria para eventos satélite ha sido un éxito y agradecemos a quienes han
aportado en la postulacién de simposios, mesas redondas y cursos (pre y post
congreso) sometidos a revision y evaluaclôn. A nombre dei Comité Organizador dei II
Congreso Boliviano de Botânica comunicamos sobre los simposios y mesas
redondas que han sido aceptados, junto a referencias de los moderadores. En breve
actualizaremos las caracterfsticas de cada evento.

También les comunicamos que ya estamos recibiendo resùmenes a ser evaluados e
inscripciones de participantes, tomando ventaja de periodo previsto para que puedan
hacernos lIegar sus expresiones de colaboracién y aporte a nuestro evento.
Finalmente, ya estamos completando la lnformaciôn de alojamiento, transporte y
allrnentaclôn.

Los esfuerzos para financiamiento estén en progreso y prôxirnarnente informaremos
sobre oportunidades que estamos consiguiendo para garantizar las mejores
condiciones de apoyo.

Un abrazo para todos!

Monica Moraes R., PhD

Presidenta

Vocal presidente organizador III Congreso SOLAE

La Paz- Boliv ia, marzo 2012

II CO GR SO BOLIVIA 0 E B TA ICA
(La P z, 11-13 octubre 2012)

TERCE CIRCULAR

Nuestro evento esta registrando avances, aunque todavfa no se han recibido
numerosos resùmenes, el Comité Cientffico esta atendiendo la evaluaciôn de trabajos
que son propuestos para contribuir en el realce de las àreas temétlcas en bctànlca de
Bolivia y la etnobiologfa latinoamericana. Este Comité ya esta en la deterrnlnaciôn de
las conferencias magistrales y ya estamos procediendo a la lnvltacién formai, por 10
que prôxlrnarnente anunciaremos los temas y los autores conferencistas.

La bùsqueda de financiamiento ha empezado a cosechar el respaldo de arranque para
viabilizar los gastos operativos previos al evento, por 10 que paulatinamente han
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estado sumàndose nuevos auspiciadores e instituciones que apoyan este esfuerzo.
También ya hemos ido publicando las caracterfsticas de los eventos satélite - de
simposios y mesas redondas - especialmente en la lista de ponentes. Finalmente esta
vez ya estamos anunciando las oportunidades de postulaciôn a los cursos pre y post
Congreso, con la previa lnscripciôn al Congreso, por 10 que esperamos satisfacer la
expectativa que ya hemos generado con esos cursos.

Cualquier esfuerzo y recornendaciôn de Fuentes de financiamiento son bienvenidos
para el Comité Organizador, pues todavfa esta en pie el apoyo al menos parcial de
estudiantes bolivianos que postulen trabajos al Congreso. También a profesionales que
nos visitan de otros pafses, aunque tengamos dificultades en optar fondos en Bolivia.

Un abrazo para todos!

Monica Moraes R., PhO

Presidenta

Vocal presidente organizador III Congreso SOLAE

La Paz- Bolivia, junio 201 2

CUARTA CIRCULAR

La afluencia de res ùrnenes ha sido paulatina desde febrero hasta mayo, pero se ha
incrementado mucha mas entre junio y julio, especialmente en los ùltimos tres dfas
antes que fenezca la fecha limite de envia al Congreso ( :Q cl 10 ) . Parece que
la tendencia a aplicar esfuerzos en los ultimes dfas es un patron continental de nuestra
gente y por ello repercute también en ampliar la dedicacién de nuestro Comité
Cientffico en la evaluaciôn de los aportes que Ilegan para las diferentes àreas
temàtlcas. En todo caso, es muy grata ver la diversidad de aportes y especialmente en
la conformaciôn de duplas y grupos de investigadores para la preparaciôn de trabajos,
tanto orientadores como estudiantes tesistas.

Aunque nuestra lirnltaclôn es que para tres dias no podremos atender ni poder incluir a
todos los trabajos como ponencias orales, porque estando en el limite de envio, hay
éreas temàticas que estén casi completas, como la Botanica Econôrnica y
Etncbotànica, asf como la referida a la de Conocimiento local y uso directo. Por ello,
nos vemos obligados a recomendar para ellos que sean presentados como posters.

Hasta ahora tenemos trabajos que Ilegaron de norte a sur de los siguientes pafses:
México, Cuba, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perù, Brasil, Bolivia,
Argentina y Chile. Seguramente sera una buena oportunidad para conocer los avances
en la region y compartir experiencias en curso, pues la mayor parte de los casos son
estudios recientes.
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Ya contamos con el programa cientffico de tres salas simultàneas, aunque
posiblemente tengamos algunos cambios, por 10 menas contamos con una referencia
de respaldo. Los cursos ya estén habilitados para que los postulantes envien la
documentaci6n requerida. En breve completaremos las opciones de viajes de campo
que se lncluiràn como parte dei programa.

Finalmente y como interconsulta con el Comité Organizador y el Comité Cientifico dei
Congreso se ha vista por conveniente ampliar hasta el 15 de agosto para el
enviojrecepci6n de resùmenes, quedando invariable el cronograma de inscrîpciones.
Esperamos que esta ùnlca arnpliacion sea beneficiosa y favorable para ustedes.

Un abrazo para todos!

Monica Moraes R., PhD

Presidenta

Vocal presidente organizador III Congreso SOLAE

La Paz- Bolivia, julio 2012

II CO GR SO BOLIVIA 0 BOTANICA
(La Paz, 11-13 octubre 2012)

QUINTA CIRCULAR

Practicamente estamos ultimando el ingreso de nuevos resùrnenes (con fecha
limite hasta el 15 de agosto préximol) y pronto iniciaremos el esfuerzo en
compaginar el programa detallado dei Congreso y los eventos satélite ... de todas
formas recomendamos que se completen las versiones corregidas de los resùrnenes a
la brevedad por favor!

Por motivos de espacio disponible y logistica, nuevamente tuvimos que modificar a una
nueva sede para el Congreso, que sera en el Centro de Convenciones Auditorium
(en el barrio de Sopocachi de La Paz) en que podremos facilitar el funcionamiento de
las actividades programadas. En breve contaremos con un mapa de localizaci6n en
relaciôn a los hoteles, aunque en la ciudad de La Paz, generalmente no hay mayores
distancias.

También se estàn incrementando las inscripciones a los cursos, que pedimos
nuevamente se complete hasta el 31 de agosto para facilitar la logistica yasegurar
que contemos con grupos consolidados para garantizar que esos cursos sean una
realidad.

Adernàs ya anunciamos tres excursiones postcongreso de 1-2 dias para quienes
quieran conocer los alrededores de la ciudad de La Paz y se esta preparando su
cotizaclôn.
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Un abrazo para todos!

Monica Moraes R., PhD

Presidenta

Vocal presidente organizador III Congreso SOLAE

La Paz- Bol iv ia, agosto 2012

II CONGRESO BOLIVIANO DE BOTA ICA
(La Paz, 11-13 octubre 2012)

SEXTA CIRCULAR

Ya estamos en la recta final para el Congreso y la logistica esta presta para organizar
los grupos de apoyo, especialmente a cargo de los estudiantes de la Carrera de
Biologia de la Universidad Mayor de San Andrés. También se estén generando los
insumos para finalizar la definici6n dei programa a detalle, por 10 que les pedimos
paciencia que con la ampliaci6n de la fecha, el trabajo se ha acumulado para el Comité
Cientifico. Por ello instamos a los participantes hacernos Ilegar sus versiones
corregidas hasta este lunes 17 de septiembre y pasada esa fecha ya no seran
incluidos los resurnenes no aceptados en las memorias dei evento! Esperamos su
comprensi6n!

Los cursos pre y postcongreso ya cuentan con listas definitivas de sus postulantes por
10 que los sitios en que seran realizados tendran mayor detalle para colaborar en la
logistica a los participantes. Solamente un curso fue suspendido por el bajo numero de
postulantes.

Las excursiones post congreso - organizadas por la Comisi6n encargada - ya cuentan
con precios, por 10 que podràn inscribirse escribiendo al correo electrônico dei
Congreso y sera atendidas las listas por orden de lIegada! El plazo que damas es hasta
el 22 de septiembre!

Para apoyo de los viajes de participantes dei exterior en el Congreso, contamos con el
apoyo de la agencia de viajes Next Travel SRL. En la siguiente semana tendremos
algunos city tours que seran organizados para las personas acompafiantes y familiares
de los participantes en el Congreso. Esa informaci6n sera difundida en nuestra pagina
web.

Tendremos concursos para los mejores posters y ponencias de estudiantes de
pregrado para motivar su esmero y dedicaci6n en la difusi6n de sus estudios. También
lanzaremos la convocatoria para concurso de fotografia e ilustraci6n botanica.

LC238~



Finalmente y como parte de esta segunda version dei Congreso Boliviano de Botanlca,
tendremos el acta de entrega dei premio Martfn Càrdenas para boténicos bolivianos a
cargo de la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia durante la c1ausura dei evento.

Un abrazo para todos!

Monica Moraes R., PhD

Presidenta

Vocal presidente organizador III Congreso SOLAE

La Paz- Bolivia, septiembre 2012

II CONGRES BOLIVIANO DE BOTÂNICA
(La Paz, 11-13 octubre 2012)

SÉPTIMA CIRCULAR

Estamos ultimando detalles de la logfstica para que el programa dei Congreso sea un
éxito y podamos disfrutar de la mejor manera sobre las opciones de ponencias,
posters, simposios y mesas redondas. Aunque se hicieron esfuerzos, a veces no se
logra la satlsfacclôn al 100% y esperamos la cornprenslôn de todos, pues a ultimo
momento surgen imponderables que veremos sean evitados 0 reducidos 10 mas
posible.

El Congreso contaré con cinco salas: Sala 1 con las ponencias dei II Congreso Boliviano
de Botànica, Sala VIP para las ponencias dei III Congreso Latinoamericano de
Etnobiologfa, salas 2, Guinda (planta alta y planta baja) y aigu nos dias en la VIP para
simposios y mesas redondas. Los eventos satélites ya han publicado la secuencia de
las charlas en la pagina web.

Los posters y ponencias (conferencias magistrales de 60 minutos, microconferencias
de 25 minutos y presentaciones de 15 minutos) ya estan en programa, aunque con
algunos cambios en la fecha de presentaclôn de posters y no ha afectado en general a
su nurneraclén. La sala 3 estaré alojando a la exposicién de posters y posiblemente
también habilitemos la planta alta - cerca a la Sala VIP - para completar la exposicién
de aproximadamente 50 posters por dia,

La realizacién de las dos excursiones postcongreso esta pràctlcarnente con listas
definidas, por 10 que procuraremos publicar las caracterfsticas de ambos en esta
pagina. Si hubieran mas interesados en conocer el Lago Titicaca después dei Congreso,
podràn de todas formas contactarse con la agencia de viajes Next travel y requerir que
se les organice una excursion de turismo.
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Sigue la convocatoria dei concurso de fotografla e ilustraciôn boténlca y también
comunicamos que ya estamos respaldando sus premiaciones respectivas, gracias al
apoyo de Gav Sport y al Banco Nacional de Bolivia, entre otros.

El premio Martin Cérdenas sera otorgado a la Dra. Marielos Pefia, Lic. Alfredo
Fuentes, Dr. Daniel Larrea e Ing.Agr. Hibert Huaylla: Felicidades a todos ellos por
su nornlnaclén!

Un abrazo para todos y pronto nos veremos!

Monica Moraes R., PhD

Presidenta

Vocal presidente organizador III Congreso SOLAE

La Paz- Bolivia, Octubre 2012

2S240:G



Costos, Instructlvos, normas y bases para concursos

Costos y fechas

Los organizadores dei Congreso motivaron a que los participantes se inscriban 10 antes posible. En
el casa de quienes aportaràn con contribuciones de ponencias y posters, atendieron que la
inscripci6n es independiente a la aprobaci6n de los resùrnenes evaluados por el Comité Cientifico.
Por ello, se recomnd6 que primero hicieran llegar los resùmenes para evaluaci6n y con su
aprobaci6n, se proceda a pagar la inscripci6n. Se plantearon tres fechas para la inscripci6n que
paulatinamente fue siendo incrementada. Hubieron tres categorias de participantes y solo dos de llas
deben demostrar respaldo requerido (Estudiantes de pregrado y miembros de la SOLAE).

Categoria Prefnscripciôn 1 Preinscripcion 2 Inscripcion tardia
(hasta 30/3/12) (31/3/12 hasta (21/7 hasta

20/7/12) 13/10/12)

Estudiantes de
pregrado*

- Nacionales $US 15 $US 30 $US 50

- Extranjeros $US 25 $US 35 $US 60
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Profesionales y
estudiantes de
posgrado

- Nacionales $US 35 $US 45 $US 60

- Miembros de $US 30 $US 40 $US 50
SOLAE**

$US 55 $US 65 $US 80
- Extranjeros

$US 50 $US 60 $US 70
- Miembros de
SOLAE* *

* Deber àn enviar COpia dei comprobante de rnatrîcula
** Sociedad Latinoarnericana de Etnobiologia, corn pagos de rnernbresia al dia.

Categoria Preirtscrtpclôn 1 Preinscripcion 2 Inscripcion tardia
(hasta 30/3/12) (31/3/12 hasta (21/7 hasta

20/7/12) 13/10/12)

Estudiantes de
pregrado*

- Nacionales $US 15,50 $US 31 $US 51,50

- Extranjeros $US 26 $US 36 $US 62

Profesionales y
estudiantes de .
posgrado

- Nacionales $US 36 $US 46,50 $US 62

- Miembros de $US 31 $US 41,50 $US 51,50
SOLAE**

$US 57 $US 67 $US 82,50
- Extranjeros

$US 51,50 $US 62 $US 72,50
- Miembros de
SOLAE**
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Instrucciones para el envie de Restimenes &
Elaboraclén de Posters y presentaciôn de Ponencias

sel' prep 1 0 Word. idiom esp' 1. en letra Tune...
New . t üo 1.2. e ificaci é 1 • . c n m ' 'g ne - cm a
izqui y 2.5 cm en los ( e inferioi 1 El con ido debe incluir:

- Titulo ~. aurores con sus instftucienes: El titulo debe reflejar el conteuido dei t b
Y d e tar l' do en ne' ri con lm n no 3 ') palab Dm espec i s e
letra itàlic -. L Il llevar el primer ~ ellido se_1 i o de la inicial el n
o nomeres. rando el d de caœ r comas. P l el ultimo se debe u ili r
se Cl n con" . ' . como se ve en el eiem 10: Lo no Z.. talla. El
po n nt de U· compai de . La' istirucion e ) le r c baj o
esto se debe poner un ubindice numeral allado de 1tOI Se debe s r con coma la
infonn ci ôn . Inc1uIT ...olamente el e-mail del ponente 0 de la f l'S OU de contact .

- Cuerpo del resumen: El resumen no debera exceder a 1 ~ 25 1 en text rrido y
SI esp - lOS rocuren edit ru adeci daccion. evitando redundancias y r nciones
innecesarias ï. En é ...te se debe explic r c mente el 0 10 objetivos-l ip . t is. métodos,
resultados y conclusieu s. D sel' de 0 indic ivo regrsn udo los
resul los. tos. porcentaje . etc. Los nombres cientificos t_énero : especie) deben ser
escritos en letra italica y l prunet vez que e los nombre deb sel' anotad ill \7 n o.
Al pie del resumen, se po incluir palabras clave en un mâximo de cinco. escritas en
miu ùscula, ordena •1 béticamente 1 a" pol' comas y punto final.

Finalmente deberân indicar la modalidad de presentaciôn: poster 0 ponencia. asi como el
ârea tf'matica dei evente (Ecologia vegetal. Etnobiolo . erc.),

Enviar el resumen a la direcci ôn electronica del congres
gurarse que haya acuse de recepci . por

publ cadas en la pàgir web, El Comité ( ientifico
una re ta de acepraciôn 0 zo del trabajo enviado y po . t chazar l s

tJ bajos que no sean enviados con las especificaciones arriba mencionadas .

1. Se recepcionaran contribueion que deriven de proyecros de investiga i '11 aliz s en
t 1 tieas relacionadas con los eventes.

2. Solo se aceptanl como autor principal un resumen, pero podni conformar grupo~ de
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aurore s en varies res ùmenes .

3, Antes de proceder 31 pago de ins ri 1 n. asegur 1'C;f' p rhnero que el r esumen estê
aprobado r el Comité Cientifico. POl' ello se recomienda que hagan llegar 10 antes
posible su'> c

Lo

X1UlO

lmente en la

estu ian es de pregrado. que
1es ntacion, ingenio y dis / 0 ,'

1. Lo.. p ter'> acep rados deberàn contener el codiiO asti! do (en tam ûo visible al pùblico
en el extreuio superior derecho) por el Comité Cientif '0 (al aprobar el resumen), deberâu
ser instalados por los aurores en lugares indicados por los organizadores dei Congre o.
Habrâ personal de apoyo que colaborar à con material necesario,

2. El autor (junto a coautor i es posible) deber â tel der su poster mientras dure el tiempo
de exposiciôn. pro mado por 10':> eventes y publicado en el programa general, El 0 la
representante debe pennanecer durante este periodo junto su trabajo p Il asi responder
a las pregunt de los asistentes, Podràn entregar material de respaldo. ilustrativo 0 de
propaganda mientra tiendan al pûblico.

3. Una vez finalizado el Congreso. los au ores deben recoger sus posters. El Comité
Organizador no se har à responsable de los posters que no sean retirados a la conclusion dei
evente.

.tica 0 en simposios 0 me s
ien 1 : 10 minutos para

e recomien la ci ôn de un
.do dei resum la presentaeiôn

de Po Point d en
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Word 1Q9" -_0 3 (no en versiones mas recieutes 0 moder
desconfigur en equipes audiovi li les disponibl

porque no huent se

En el c 0 de la '> con fer 11

o de Ulla hora. dividi
ID

P
'> 1

el tiempo pal' 'J egun r

e tri ctarn en te al trempe ignado por ponenci

a 0 tar en la

o e

no

.. temâtisea general e- r ,

es de iniciar la sesi ôn de la m

ci ôn de pre .ent 1 al te

l.L

4. El ne!'
excederse.

.p.e. II ) de
1 de pl" aue

5. E . la cion herran recursos Il idiovi les c iplejo
proyectora de d 1ositivas y proyectora t n ). 1 omo evit Ir

Ion de d aposirivas ... a no . que se usten : tiempo asig ado!

6 . La respuesta a pregun 1p àblico de r concretas y direc ue DO e p
in 1 el tiem en ci a Ufle.!",!!tlJnuIS que se pl tee Si no pudieran derse
al n ' ero de pregun que el p ûblico plant ] r ce odid eu Ol e
il tel u edio 0 durante refrigerio .

. Si hubieran cambios que el ponente h ya reali rdo. deberâ comunicar al moderador de la
.. ion.
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II CONGRESO BOLIVIANO DE BOT.ANICA

III CONGRESO LATINOMIERICANO DE ETNOBIOLOGlA

Instrucciones para Simposios y Mesas Redondas (0 Reuniones)

N onna p a ra los Sirnpoaios

Los Simposios seran parte del Congreso, tornando en cuenta 10 siguiente:

.:. El coordinador comenzars presentando Ulla perspecti:va gener:al del tema del Simposio 
incluyendo la preparacion de un resumen basado en el contenido de las ponencias (para ser

presentadas en plenaria de la clausura del Congreso) - y a continuaci6n se da paso a los
ponentes.

•:. La duraci6n toul de cacia Simposio seri de Ulla mariana hasta de un dia (habilitando la
participaci6n en conferencias magistrales del Congreso)

.:. Cada disertante tendra Ull mâ.xim.o de 15 minutos para su exposici6n (distribuidas en 10
minutos de la ponencia y 5 minutos para pregl.lntas por el pûblico asistente).

•:. El trabajo puede ser redactado en castellano y presenudo en castellane (0 en portugués) .
•:. Los disertantes deberân grabar sus presentaciones antes del inicio del simposio, para evitar

. .
atrasos 1llllecesanos.

•:. Las ponencias del simposio deberân elaborarse segUn las Instrucciones para Resûmenes,
Ponencias y Posters del Congreso, por 10 que serin parte del Lbro de ResÛ1llenes del
Congreso.

Instrucciones para postular Simpos'ios

Las propuestas pua la prese:ntacién de Simposios, por parte del coordinador, deberàn atender
10 siguiente:

.:. El simposio propuesto deber â estar incluido en las temàticas del Congreso.

•:. La postulaci6n del simposio debers ser realizada por el Coordinador del Simposio.
•:. Deberâ incluir el nombre del coordinador y de los participantes propuestos con fi.l.iaci6n

institucional y correo electr6nico persona! de cada UllO.
•:. Un resumen general del simposio en hasts 300 palabras, en el que se dejen claros los

objetivos perseguidos.
•:. Podràn dejar abierta la inclusion de otros disertantes, en base a la convocatoria del

Congreso.
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orrnas p a oordirn dore de
. .
unp0510

El coo rdinador del Simposio asurrura la funeiôn de moderador rru en tras dure 12 sesio n
programada y debe r â curnplir con las siguien tes t:u:eas:

Wio a rt:l) b jo el
u sura del Congreso

1 Realiz ar seguimien to sobre el tiempo asignado pa los d isertsnte s
.2 Registrar la lista de disertantes respecto a los tiempos IlsigIDidos
3 D :u: la. alabn :u:a las p r 11I del p ûblico ssistente por orden asignaciôn d
micr6 fono rnediante el p ers o nal de 2POYO
4 E or:u: un resumen sobre s ponencias presentadas ( una plana,

Sim posio p:u:a ser e tre~d al Comité O rganiz dor previo al acto de C

o del

orrn a para la le as edonda (0 Reunion )

Las Mesas Redondas (0 Reuniones) eran p arte del Congreso, to maado en cuen 10 sigtù en te:

.:. El coordinador comenzara presentando una ponencia resumida sobre la perspectiva
general del tema de 12 Mesa Redonda (0 Reunion] - . cluven d o prep:u:aciôu de las

conc1u sioues generadas por la discusi6 u y apotte de participantes (p ara ser presen tadas en
plenana de La clausura del Congreso) - y a cou tinua c.i6n se da la palabra a los participantes ,
seglin solieitu d de participac.iôn.

.:. La duracion to tal de cada ~lesa Redonda sera hasta de uua mafiana (vU ilizando la
partic.ipac.i6n en conferencias magistr al del Congreso)

.:. La ponencia irùcial del coordinador tendr a uu mâximo de 15 minutos (segUn las
Instrucc.iones p:u:a Res ûmenes, Ponencias y Posters del Congreso) para su eXpOS1C-IOn y
luego abrir espacio p:u:a las preguntas por el pûblico asistente.

.:. Podrân distribuir rnaterial relacionado al tema a los participantes.

In truccione para po rular Redond.

Las propuestas para la presentaciôn de Mesas Redondas, pm: parte del coordinador, deberân
ateuder 10 siguiente:

.:. La mesa redonda propuesta deberà estar inc1uida en las temâticas del Congreso.
•:. La postulaciôn de la Mesa Redonda deberâ ser realizada por el Coordinador,
.:. Deber â incluir el nombre del coordinador con filiaci6n institucional y correo electr ônico

personal
.:. Un resumen general de la mesa redonda en hasts 300 palabras, en el que se de jen claros los

objetivos perseguidos.

N orma para coordiriadores d e M a Red o ndas

El coordinador de La Mesa Redonda asumici la funciôn de moderador mientras dure la sesiôn
programada y deber â cumplir con las s.iguientes tsress:

Q 247:G



1 Orientar el delnté y discusiôn sobre ternas de la Mesa Redonda
2 Dar la palabra para las pœguntas de! pûblico asistente pm orden y asignacion del uso de
micr ôfono medîante el personal de apoyo
3 Elaborar un resurnen sobre las conclusiones emanadas de la Mesa Redonda (en una plana,
tamafio carta) en base a las discusiones y consideraciones del pûblico asistente, para ser
entregsdas al Comité Organizador, previo al acta de Clausura del Congreso
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II CONGRESO BOLIVIANO DE BOTÂNICA

III CONGRE 0 LATINOAMERICANO DE ETNOBIOLOGIA

Norrnas para organizacion de Cursos

Los cursos organizados estaran bajo la tuici6n del Comité Organizador.

Cada curso tendra un coordinador y hasta 4 decentes, quienes deberân adjuntar
un CV resumido (menos a 3 paginas en tamafio earta), que respalde la
trayectoria profesional
Desarrollar â Ulla temâtica especifica y concréta,

Duraci6n: Los cursos tendràn una duraciôn 3-5 dias con 6-8 horas diarias (8:00
a 12:00 horas y de 14:00 a 18:(0)
Cupo: El curso podr â ser realizado con un minimo de 8 y mâximo de 25
pa.rt.icipantes
Costos: Bs 80 ($US Il) que incluye mate.r.ial del curso y certificado

El Comité OrganizadoJ:, previa consulta coo los coordinsdores del Curso, podr â anula.r
aquellos cursos que no alcancen un numero sufic.iente de matriculados.

orrnas p a ra postular C u r 0 en el Con greso

La propuesta dei curso deberâ indui.r:

1 Titulo dei curso (explicativo, coo hasta 120 caracteres) y niveI (pregrado 0 postgrado)
2 Objetivos/compete.ncias: Indicar eI alcance sobre conoc.im.ientos, habilidades que podcin
adqu.i.r.ir los participantes mientras se implemente
3 Contenidos: Resumen en hasts 300 palabras dei programa conceptual
4 Metodologia y equipo reque.r.ido: Metodologia pedag6giea (talleres, dise.rtac.i6n & debates,
di.ruim.ica de grupos, etc.) y el mate.r.ialaudiovisual u otros necesarios
5 Cronograma de clases con ternas a avanzar
6 Lecturas a ser distribuidas a participantes (formato electrônico, pdf)
7 Datos personales y CV de docentes:

Posterior al CULSO , el coordinador enrregara al Comité Organizador Ulla hoja de evaluaci6n
para que sea llenada por los participantes deI curso y también la lista de participantes para la
emisi6n de ce.rt.ificados.

2]:24912



N orrnas par<l solicirar participacion en la Curs o s

Los interesados podran posrular para los Cursos convocados por el Congreso, en base a 10
slgl.l1ente:

.:. Envie de una carts expresando el motivo de participar en el curso (m en cio n an d o el
tema), junto a un CV resumido (m en a s de 3 plan.'l.S con datos deI postulante: coueo

electronico, teléfono), en que se indica si es esrudiante de pregrado 0 postgrado

.:. Adjuntar tilla carta de œcomendaci6n (profesor, tutor)

El Coordinador del curso junto al Comité Cientifico realizar â la revision de documentos y
luego comurucaràn a los postulantes si fueron aceptsdos para el Curso convocado. El
postulante recién podci depositar el mondo requerido para el curso a la cuenta h abilitada por el
Congreso y enviando una version escaneada de la bolets de dep ôsito al Coordinador (co n

copia a Sulema Castro), indicando que el deposito es para inscrrpcion del CUISO ": ". De esta
forma el postulante habla completado su inscripci ôn por curso, considerando que el pago

podra sel realizado desde un mes hasta la ruas antes de la fecha de inicio .
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1Sim OSlO Boliviano de Etnobotânica

Bases para el concurso de fotograffa y dibujo botanico
"Flora y vegetacion de Bolivia"

El II Congrcso Boliviano de Botanica - continuando con 11.15 actividades de motivaciôn del 1
Congreso Boliviano -convoca al Concurso de fotografia y dibujo botauico "Flora y
Vegeraciou de Bolivia" para que cstudiantcs y profesionalcs presenten trabajos de calidad
y contcnido, relacionados con las arcas tcm...aticas de cste evente en La Paz (11-13 de octubre
de 2012). El objctivo cs incentivar 11S habilidadcs c ingenies en 11. prcparaciôn de
ilustracioncs botanicas en blanco y negro 0 a colores) y en el registre fotogrâfico de
paisajes, cspccics, texturas y otros de plantas y vegetacion de Bolivia (en blanco y negro y a
colores). Sc trata de conseguir y aumcntar el interës l'or la naturaleza que nos rodea
hacicndo participes a todos, proporcionando imageries que puedan sel' usadas a nive!
cientïfico 0 a mayor audiencia,

Se premiaran 11s tres ncjorcs fotografias y las tres mcjorcs ilustracioncs botanicas, que
seran eh-puestas mientras dure el evente en la scde del Congreso, para proceder a 11.
premiaciôn en cl acto de clausura (13.10.2012).

Condiciones

Unicamenrc podran participar cuando cada participante solo presente una obra (puede sel'
una foto y una ilustraciôn, pero no mas de Ulla). Al entregar el material, el autor debe
incluir el titulo de la obra con una brevc descripciôn (no mayor a 50 palabras que incluya el
lugar y objeto), junto al nombre y apellidos del autor y su email; ademas debeni aeompaiiar
una earta--constancia en que el autor asevera que sc trata de una obra original, inédita,
que se e:'>"1XJne al pùblico pOl' primera vez y que no ha sido plagiada ni premiada con
anterioridad en otro concurso a certamcn, El autor que asume responsabilidad exclusiva y
de cualquicr reclame sobre dcrcchos de autor.

Las fotografias a concurso dcberan sel' de buena resolucion (mayor a 300 dpi); las
ilustracioncs botanicas podran sel' en diversas tëcnicas (acuarela, lapiz, carbon, etc.). Tanto
ilustraciones coma fotografias debcran cstar pegadas en una lamina de cartulina gruesa con
aditamentos asignados pOl'los autores para facilitar su exposiciôn (en un panel de tela), en
una dimension no mayor a 50 x 40 cm.

Podran participer todas las persnnas mayores de 18 mas, bolivianas y extranjeros
residentes.
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Jurado

ElJurado encargado de la selecci ôn de las fotografias del mes sera nombrado por cl Comité
Organizador del Congreso para la calificaciôn y selecciôn de los mejorcs trabajos, Se
seleccionaran tres fotografias ytres ilustraciones botanicas, segün los criterios de calidad
t écnico-artistica y siempre y cuando se hayan ajustado a las tematicas del Congrcso. El fallo
del concurso sc hara püblico en el acta de c1ausura. Si el jurado asi 10 estimase, todos 0

algunos de los premios podrian quedar desiertos. En casa de empare en la votaciôn popular
corresponde a la organizaciôn del concurso dictar el resultado final El fallo del concurso es
inapelable.

Forografias e ilustracioues prerniadas:

Los premios incluyen Iibros, ropa GAV Sport, Banca Joven y otros, junto a una certificaciôn
del Congrcso para los ganadores.

Plazo de envio/entrega

Los aurores debcrân hacer llegar al Comité Organizador del II Congreso Boliviano de
Botanica sus obras, incl.uyendo carta de postulaci ôn, carta-constancia, descripci ôn y datos
de la obra en sobre cerrado - evitando sea doblado 0 deteriorado por ttansporte - hasta
el mi ércoles 10 de octubre de 2012 a horas 12 m en la secretaria del Instituto de Ecologïa
de la Univcrsidad Mayor de San Andrés, dl? campus universitario l.J~lSA sin 0 a la casilla
10077 - Correo Central, La Paz.

La participaci ôn en este concurso implica la total aceptaci ôn de estas bases.
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