
Summary

Throughout the world, there has always been an intimate relationship between indigenous communities and the use of plants for 
therapeutic purposes. In the medicine that was practiced in ancient times, along with witchcraft, magical, religious and cultural prac-
tices, medicinal plants were used profusely, mainly those that indigenous communities found naturally in the environment where 
they lived. Although Argentina has included some popular medicinal plants in its Pharmacopoeia, much of the information on the 
native peoples has probably become extinct as a consequence of the loss of identity and tradition of the indigenous communities, as 
a result of urbanization, miscegenation and westernization. The objective of this work was to rescue and systematize the use and con-
sumption of plants for medicinal purposes by the Mocoví community of San Javier and its area of influence (San Javier Department, 
Santa Fe Province). Semi-structured surveys were conducted to informants of the Mocoví community of San Javier, with questions 
related to the plant species used with medicinal purpose, the type of use, preparation and administration. A total of 49 plant species 
were determinate. The leaves and flowers were the most used parts, the infusion the predominant form of preparation and the infu-
sion by ingestion the predominant form of administration. Among the uses to which the informants refer, we can highlight those 
linked to treating problems of the digestive/hepatic system, such as analgesics and anti-inflammatory for the osseous and muscular 
system and for the urinary system. It is important to mention that, depending on the plant species, one or more uses were attributed 
to it. Considering the results obtained, it is evident that the ethnobotanical rescue of traditional knowledge about plants used for 
medicinal purposes by the Mocoví community is important to avoid the loss of said cultural heritage.

Plants used for medicinal purposes by the Mocoví Community
of San Javier (Santa Fe)

Resumen

En todo el mundo, siempre ha existido una íntima relación entre las comunidades indígenas y el uso de las plantas con fines 
terapéuticos. En la medicina que se practicaba en la antigüedad, junto a la brujería, prácticas mágicas, religiosas y culturales, se 
empleaban con profusión las plantas medicinales, principalmente las que encontraban las comunidades indígenas en forma natu-
ral en el entorno donde vivían. Si bien la Argentina ha incluido en su Farmacopea algunas plantas medicinales populares, mucha 
de la información de los pueblos originarios probablemente se ha extinguido como consecuencia de la pérdida de identidad y 
tradición de las comunidades indígenas, producto de la urbanización, el mestizaje y la occidentalización. El objetivo del presente 
trabajo fue rescatar y sistematizar el uso y consumo de plantas con fines medicinales por la Comunidad Mocoví de San Javier y 
zona de influencia (Departamento San Javier, Provincia de Santa Fe). Se realizaron encuestas semiestructuradas a informantes de 
la Comunidad Mocoví de San Javier, con preguntas vinculadas a las especies vegetales que usan con fines medicinales, el tipo de 
uso, preparación y administración. Se determinaron un total de 49 especies vegetales. Las hojas y flores resultaron las partes más 
utilizadas, la infusión la forma predominante de preparación y la infusión por ingestión la forma predominante de administra-
ción. Entre los usos a los que hacen referencia los pobladores se pueden destacar aquellos vinculados a tratar problemas del sistema 
digestivo/hepático, como analgésicos y antiinflamatorios para el sistema óseo y muscular y para el sistema urinario. Es importante 
mencionar que, dependiendo de la especie vegetal, se le adjudica uno o más usos. Considerando los resultados obtenidos se pone 
en evidencia que el rescate etnobotánico del conocimiento tradicional sobre plantas utilizadas con fines medicinales por la comu-
nidad Mocoví resulta importante para evitar la pérdida de dicho acervo cultural.
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Introducción

Las referencias del uso de plantas medicinales por diferentes 
culturas se remontan al año 3000 a. C. en registros sumerios 
y chinos. En la Edad media los monasterios eran verdaderos 
huertos botánicos en los cuales se producían plantas para 
uso medicinal. Desde el siglo XVIII los boticarios y químicos, 
vinculados a los médicos, preparaban sus recetas magistra-
les para tratar enfermedades (Heissenberg y col., 2019).

En los últimos decenios algunos países latinoamerica-
nos han encarado serios programas de investigación sobre 
plantas medicinales de uso tradicional para validarlas e in-
tegrarlas a su sistema de salud. En la Argentina, el Instituto 
de Cultura Popular (INCUPO) especifica que muchas plantas 
medicinales forman parte de los recursos terapéuticos con 
los que los médicos y la comunidad cuentan oficialmente 
para el cuidado de la salud (INCUPO, 1998). Y, si bien la Ar-
gentina ha incluido en su libro de la Farmacopea Argentina 
VII (ANMAT, 2003) algunas plantas medicinales, de exten-
dido uso popular, resta mucho por hacer desde el sistema 
de salud nacional para integrarlas seriamente a la Atención 
Primaria de la Salud (INCUPO, 1998).

En todo el mundo, siempre ha existido una íntima rela-
ción entre las comunidades indígenas y el uso de las plantas 
con fines terapéuticos. En la medicina que se practicaba en 
la antigüedad, junto a la brujería, prácticas mágicas, religio-
sas y culturales, se empleaban frecuentemente las plantas 
medicinales, principalmente las que encontraban las comu-
nidades indígenas en forma natural en el entorno donde vi-
vían (Chifa, 2007).

En la Argentina, según el Censo Nacional de Población, Ho-
gares y Viviendas/Pueblos Originarios (INDEC, 2010) el 1,5 % de 
la población de la provincia de Santa Fe (48.265 habitantes) se 
reconoce indígena, y de ellos el 27,9 % se autorreconoce perte-
neciente al pueblo moqoit -Mocoví- (Cardozo y col., 2020).

Tradicionalmente nómades, cazadores/recolectores, 
los primeros testimonios en las crónicas españolas sitúan 
al pueblo Mocoví en la margen sur del río Bermejo (pro-
vincia de Chaco). En la actualidad, la distribución de la 
mayor parte de los asentamientos moqoit es el resultado 
del proceso de sedentarización forzosa propiciado por los 
colonizadores. Durante el funcionamiento de la Misión 
San Francisco Javier en la provincia de Santa Fe (≈ años 
1743-1767) por ejemplo, los Jesuitas buscaron cambiar la 
dinámica de la sociedad indígena que podía afectar sus in-
tereses evangelizadores. Se buscó erradicar el nomadismo 
mediante el fomento de prácticas como la agricultura, la 
ganadería y la tejeduría para evitar la caza y la recolección 
que implicaban la movilización de los grupos familiares 
(Rosso, 2013). Para ello se empleaban negociaciones y les 
regalaban especies exóticas como el tabaco (Nicotiana ta-
bacum L.) o la yerba mate (Ilex paraguariensis A. St.-Hil.) 
que aseguraran las prácticas agrícola-ganaderas. También 
se intentó reemplazar el sistema terapéutico chamánico 
de la comunidad Mocoví para fomentar de la medicina 

europea en un intento de desautorizar la legitimidad de 
los chamanes (Rosso, 2013).

Estas transformaciones en la dinámica de vida del 
pueblo Mocoví trajeron aparejado no sólo el asentamien-
to forzado de estos grupos, sino también su incorporación 
como mano de obra estacional en regiones como el norte 
y centro de Santa Fe y el sur del Chaco.

Desde 2009, en la provincia de Santa Fe, se puso en 
marcha un proceso de registro con la creación del Regis-
tro Especial de Comunidades Aborígenes (creado median-
te el Decreto Nº 1175 de 2009) del Instituto Provincial de 
Aborígenes Santafesinos (IPAS). En la actualidad existen 
unas 60 comunidades moqoit registradas en la provincia 
de Santa Fe y, si bien la mayoría viven en contextos urba-
nos, existen importantes comunidades rurales.

La Comunidad Mocoví de la ciudad de San Javier (de-
partamento San Javier, provincia de Santa Fe) y zona de 
influencia es un ejemplo de ello, y sigue aún hoy tradicio-
nes ancestrales de sus “antiguos”. Los “antiguos” son mo-
covíes de ambos sexos cuya vida se rige por las antiguas 
costumbres de sus antepasados, entre ellas el hábito de 
consumir sólo alimentos “naturaleza”, que se obtienen del 
monte, y que son conceptuados como más sanos. Debido 
a esta dieta, los “antiguos” no presentan mayores proble-
mas de salud excepto las mordeduras de serpientes (que 
son sus grandes antagonistas naturales y míticos) para 
las que los pi’xonaq (shamanes) que actualmente habitan 
en la localidad de Colonia Dolores, a 49 km al oeste de la 
ciudad de San Javier (Blanco, obs. pers.) conocen remedios 
que en general provienen de extractos vegetales (Giménez 
Benítez y col., 2002).

Sin embargo, muchos de los conocimientos de los 
“antiguos” probablemente no han sido transmitidos a las 
nuevas generaciones como consecuencia de la pérdida de 
identidad y tradición que afecta a las comunidades indí-
genas, producto de la urbanización, el mestizaje y la oc-
cidentalización (Gilbert, 2016). Las transformaciones por 
urbanización o avance de la actividad agrícola implican 
modificaciones en el entorno que alteran –minimizando o 
extinguiendo– la presencia de los recursos vegetales utili-
zados originalmente (Rosso y Scarpa, 2019) y las transfor-
maciones por mestizaje y occidentalización implican cam-
bios en las prácticas, los usos y las significaciones que la 
comunidad le asigna a las plantas en las representaciones y 
la transmisión de conocimiento sobre estas.

En este sentido, uno de los retos actuales de la etnobo-
tánica, asociada a otras disciplinas como la agricultura y la 
farmacología, es documentar y preservar la riqueza biológi-
ca empleada en la medicina tradicional, validar las especies 
y su uso y desarrollar sistemas sustentables de producción 
y uso de plantas con potencial farmacológico para el trata-
miento de diversas enfermedades. De esta manera, generar 
las herramientas necesarias para mitigar la pérdida de este 
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conocimiento en la población (Villarreal Ibarra y col., 2015).
Si bien existen trabajos sobre la etnobotánica históri-

ca de la comunidad Mocoví perteneciente a la reducción 
Jesuita de San Francisco Javier (Rosso, 2013) y otros traba-
jos en diferentes regiones del Gran Chaco argentino (Scar-
pa y Rosso, 2014 a; 2014b; Ruiz Díaz, 2017; Rosso y Scarpa; 
2019), aún resta por conocer sobre la comunidad Mocoví 
que habita actualmente en la ciudad de San Javier y zona 
de influencia. Teniendo esto en cuenta, los objetivos del 
presente trabajo fueron: (a) identificar las plantas utiliza-
das con fines medicinales por la comunidad Mocoví de la 
ciudad de San Javier y zona de influencia, (b) indicar que 
parte y tipo de uso se asigna a cada especie y (c) describir 
los modos de preparación y administración.

El fin general del trabajo es el rescate etnobotánico 
del conocimiento tradicional para aportar y actualizar a 
la base de registros lograda por otros autores en la comu-
nidad moqoit de la región (incluyendo Santa Fe y otras 
provincias, p.e. Scarpa y Rosso, 2014 a; 2014b; Ruiz Díaz, 
2017; Rosso y Scarpa, 2019) para que la información perdu-
re en el tiempo y se haga extensiva en el espacio, con el fin 
de no perder las tradiciones de aquellos en la región que 
fueron los primeros en utilizar los recursos de su entorno 
natural con fines terapéuticos.

Materiales y Métodos

Área de estudio

El sitio de estudio está emplazado en la ciudad de San Ja-
vier (Departamento San Javier, Provincia de Santa Fe) y 
zona de influencia (≈30º 35′ 00′ S; 59º 57′ 00′ O). Se encuen-
tra ubicado entre la ecorregión Delta e islas del río Paraná 
y la región del Espinal. En el albardón costero el Espinal 
forma una angosta franja ecotonal en los Departamentos 
de San Javier, Garay, La Capital y San Jerónimo. Es un con-
junto de macrosistemas de humedales de origen fluvial 
que está encajonado en una gran falla geológica que se 
extiende en sentido norte-sur, a lo largo de la llanura cha-
co-pampeana (Burkart y col., 1999).

A principios del siglo XX, en la Provincia de Santa Fe, los 
bosques del Espinal ocupaban una superficie aproximada de 
tres millones y medio de hectáreas. Por las características 
edáficas, climáticas y topográficas de la región, en los últimos 
80 años fueron deforestados en más del 90  % de la superficie 
que originalmente ocupaban. Quedan en la actualidad unos 
pocos y pequeños relictos altamente fragmentados, con 
mucha heterogeneidad de sus parches, predominando las 
formaciones leñosas secundarias con distintas fases serales 
en su estructura (Chiarulli y Castro, 2021).

A pesar de estar en un clima templado-húmedo los 
bosques del Espinal son xerófilos caducifolios, tienen 
una altura entre 5 y 10 metros, (raramente 12), y poseen 
estructuras muy variables. Las especies dominantes son 

pertenecientes a los géneros Prosopis, Vachelia, Parkinso-
nia, Geoffroea y Celtis. En esas zonas boscosas existe inva-
sión de especies exóticas, siendo las más dominantes aca-
cia negra (Gleditsia triacanthos), paraíso (Melia azedarach), 
mora (Morus alba) y ligustro (Ligustrum licidum) (Pensiero 
y Gutierrez, 2005). Debido a los reemplazos de especies 
nativas por exóticas por actividad antrópica, los princi-
pales reductos del Espinal se establecen en los suelos re-
siduales, depresivos e inundables en períodos húmedos 
(Pautasso y col., 2020).

El clima del Espinal es templado-cálido y húmedo en 
el Este de la provincia de Santa Fe (correspondiente al si-
tio de estudio) y subtropical continental en el centro-oes-
te (Matteucci, 2012). La temperatura promedio anual es 
de 19° C disminuyendo hacia el Sur. La pluviometría dis-
minuye del Nordeste al Sudoeste, desde los 1200 mm a 
los 900 mm anuales. La estación más lluviosa es el otoño, 
pero también es alta en primavera. La estación más seca 
es el invierno (INTA, 2022).

Un importante curso de agua que atraviesa la región 
es el río San Javier, que nace como un brazo del Paraná. 
Sobre el mismo se asientan numerosas comunidades y 
ciudades cuya economía está principalmente basada en el 
cultivo frutos y ganadería, cultivo de arroz y pesca –estas 
últimas se practican aún siguiendo técnicas tradiciona-
les– (Martino y Arias Toledo, 2021).

La comunidad Mocoví que habita en la ciudad de San 
Javier y zona de influencia (p.e. en áreas periurbanas y ru-
rales de Colonia Francesa, Colonia Dololes y Colonia San 
Joaquín) arriendan o trabajan sus propios campos o bien 
trabajan como jornaleros en labores agrícolas o forestales, 
como docentes, enfermeros, agentes sanitarios u otras ta-
reas asalariadas (Rosso y Scarpa, 2019).

Encuestas etnobotánicas

Entre los meses de mayo a noviembre de 2020 se reali-
zaron encuestas semiestructuradas a colaboradores de la 
comunidad Mocoví de San Javier, en relación al empleo de 
las especies vegetales con fines terapéuticos. El contacto 
con los referentes de la comunidad (considerados infor-
mantes calificados) se logró de manera satisfactoria por 
medio del vínculo con el Sistema para la Atención Médica 
de la Comunidad (SAMCO) de San Javier y los efectores 
de Atención Primaria de la Salud de la zona. Se realizaron 
encuentros de acercamiento con los referentes de la co-
munidad, previo al inicio de la realización de las encues-
tas para explicar los fundamentos y objetivos del trabajo.

Posteriormente, las personas que participaron de las 
encuestas fueron informadas sobre las características del 
estudio y se les entregó un consentimiento informado 
donde daban su conformidad para responder la encuesta. 
Complementariamente se tuvieron en cuenta los siguien-
tes criterios:
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para nuestro país (uso por verdadera herencia) y el 53 % de 
origen exótico (posteriormente adoptadas por los poblado-
res locales). Las especies vegetales con estructura herbácea 
son las más utilizadas en las preparaciones (43,1 %), segui-
das de aquellas con estructura arbórea (32,7 %), arbustiva 
(17,2 %) y, en menor medida, con estructura de enredadera 
(6,9 %).

Entre la parte de la planta utilizada con fines medi-
cinales, las hojas (42,8 %) y las flores (14,2 %) resultaron 
ser las más frecuentes. El resto de las partes de la planta 
mencionadas (raíz, tallos, frutos, brotes, exudado, corteza, 
espinas) son utilizadas de manera poco frecuente (< 8 %) 
en las preparaciones.

Entre las formas de preparación, la infusión es signifi-
cativamente la forma predominante (Figura 1), cabe des-
tacar que para algunas especies vegetales se registraron 
más de una forma de preparación.

En cuanto a la administración de las preparaciones, la 
infusión administrada por ingestión es el modo predomi-
nante (79,59 % de los casos) y, como alternativa, los pre-
parados se administran como macerados que se aplican 
de forma tópica sobre la zona a tratar (26,53 %), se inhalan 
como vapor o se utilizan como enjuagues en buches y gár-
garas (< 3 %).

Entre los usos que los integrantes de la comunidad 
Mocoví de San Javier y zona de influencia hacen de las 
especies vegetales, se pueden destacar principalmente 
aquellos vinculados a tratar problemas del sistema diges-
tivo/hepático, como analgésicos y antiinflamatorios para 
el sistema óseo y muscular y para el sistema urinario (Fi-
gura 2). Es importante mencionar que, dependiendo de la 
especie vegetal, se le adjudica uno o más usos.

Como complemento de la investigación, es impor-
tante mencionar que durante el desarrollo del trabajo se 
declaró la pandemia del coronavirus (SARS-CoV-2), las 
disposiciones para enfrentarla con medidas de ASPO/
DISPO a nivel nacional (www.boletinoficial.gob.ar decre-
to Nº 260 del 12 de marzo de 2020 y sus modificatorios 
subsiguientes) generaron situaciones de ansiedad, ner-
vios, sensación de encierro, estrés, angustia y depresión 
en toda la población (SEDRONAR, 2020). Teniendo esto 
en cuenta, se decidió analizar las respuestas vinculadas 
al uso de plantas como psicofármacos, principalmente 

• Inclusión: personas de ambos sexos, de áreas ur-
banas y rurales, alfabetizadas (pudiendo presentar 
distintos niveles de instrucción), de origen Mocoví 
o mestizo, mayores de 18 años (priorizando las per-
sonas más añosas).

• Exclusión: que no se encuentren alfabetizadas, que no 
tengan origen Mocoví o mestizo, menores de 18 años.

Para la redacción de la encuesta se tomó como guía la 
elaborada por Chifa y Ricciardi (2001) y se adaptó para los 
fines de esta investigación.

En total se realizaron 12 encuestas a informantes ca-
lificados de la Comunidad Mocoví de San Javier (50 % de 
origen Mocoví y 50 % de origen mestizo), habitantes de la 
zona rural de Colonia Francesa (≈ 5km al sur de la ciudad 
de San Javier), excepto por un encuestado que vive en la 
ciudad de San Javier.

Complementariamente a las encuestas, se realizaron 
recorridas por la zona para identificar y colectar las es-
pecies vegetales nombradas. La recolección de los ejem-
plares fue realizada conjuntamente a los colaboradores 
moqoit y las especies vegetales fueron confirmadas utili-
zando claves de identificación (p. e.: Dimitri, 1978; Alon-
so, 1998; 2015; Anton y Zuloaga, 2019; Zuloaga y col., 2019; 
Gutiérrez, 2020a; 2020b; Schneider y col., 2020; Pensiero 
y Gutiérrez, 2021; World Flora Online). Los ejemplares de 
herbario fueron acondicionados según las técnicas habi-
tuales (Martín, 2001) y se depositaron en el Herbario de la 
Cátedra de Farmacobotánica y Farmacognosia -números 
de ingreso en trámite- perteneciente a la carrera de Far-
macia de la Facultad de Ciencias de la Salud (Universidad 
Católica de Santa Fe, Sede Santa Fe). Los nombres cientí-
ficos fueron confirmados como válidos según las claves de 
identificación mencionadas anteriormente.

Las especies determinadas fueron categorizadas como 
nativas o exóticas y en función al tipo de estructura (ár-
bol, arbusto, hierba, enredadera). La totalidad de los usos 
medicinales de las plantas fueron agrupados en catego-
rías de uso médico (como resulta usual en trabajos de esta 
índole), principalmente en función del aparato o siste-
ma corporal al que corresponde (p.e.: digestivo/hepático, 
óseo/muscular, reproductor, dermatológico, respiratorio, 
psicológico, entre otros usos).

Resultados

La edad promedio de los encuestados resultó ser 68 
(±12,43) años y la mayoría de los encuestados (75 %) resul-
tó ser de sexo femenino.

Se registraron un total de 59 nombres vulgares de es-
pecies vegetales que se utilizan con fines medicinales en 
la comunidad. Del total, 49 pudieron ser determinadas a 
nivel específico según claves antes mencionadas (Tabla 1).

El 47 % de las especies resultaron de origen autóctono 

Figura 1.-Formas de preparación
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mismo también es el lugar donde se encuentran la mayo-
ría de los componentes químicos activos que actúan como 
fármacos. Sin embargo, vale la pena mencionar que esto es 
relativo, ya que la síntesis de determinados metabolitos se-
cundarios puede ser órgano específica o constitutiva de toda 
la planta (Edward y Gatehouse, 1999; Brito Argaez, 2011). Por 
lo tanto, la presencia de esos componentes químicos activos 
en mayor proporción en las hojas dependerá de cada caso/
especie en particular.

La forma de preparación predominante –la infusión– es 
un modo que se presenta como el más practicado en diversas 
culturas y regiones (Burgos y Morales, 2010; Altamirano y Ya-
jía, 2020). Esto puede tener su justificación en el hecho de que 
es un modo práctico de preparación, es sencillo de adminis-
trar, y se puede utilizar con casi cualquier parte de la planta.

El modo de administración más frecuente resultó ser la 
infusión por ingestión, al igual que lo reportado por otros 
autores (Altamirano y Yajía, 2020), debido principalmente 
a facilidad de preparación y la versatilidad en modos de ser 
consumido (p.e. en infusiones frías, calientes, en mate).

De acuerdo con el trabajo de otros autores, el aprove-
chamiento de las especies vegetales con fines medicina-
les como recurso de fácil acceso, resultó frecuente para 
tratar principalmente malestares del sistema digestivo 
y urinario (Burgos y Morales, 2010; Magaña Alejandro y 
col., 2010), como diuréticos, antitusivos y expectorantes 
y como antiinflamatorios y analgésicos (Marinoff y col., 
2009; Magaña Alejandro y col., 2010).

En relación a las propiedades de las especies vegetales 
como psicofármacos, algunos autores han considerado 
que ciertas drogas naturales fueron injusta e innecesa-
riamente desechadas, actualmente han vuelto a ser es-
tudiadas y utilizadas. El desarrollo de nuevas terapias de 
trastornos psiquiátricos basadas en plantas medicinales 
ha progresado significativamente en las últimas décadas 
(Zhang, 2004; Babic, 2007).

Cabe destacar que de las cinco especies a las que la comu-
nidad Mocoví le asigna usos como psicofármacos, cuatro de 
ellas son de origen exótico, y solo una (Petiveria alliacea) nati-
va. Este fenómeno de introducción de especies exóticas para 
cultivo en tierras estables ha sido denominado, por algunos 
autores, como “imperialismo ecológico” (Crosby, 1986; Rosso, 
2013) ya que más allá de ser traídas por los colonizadores para 
procurarse sustento [como los cítricos para los franciscanos 
en la reducción de San Francisco Javier -zona de estudio- 
(Rosso, 2013)], se intentaba cambiar las pautas de conducta 
de las comunidades indígenas, consideradas peligrosas para 
el proyecto misionero, como ser el modo nómade, cazador/
recolector y la medicina chamánica (Rosso, 2013).

En cuanto a las especies en sí, se encontraron coinciden-
cias con el uso, modo de preparación y administración que le 
da la Comunidad Mocoví de San Javier a la ruda (Ruta chale-
pensis), naranja (Citrus x sinensis), mandarina (Citrus reticulata) 
y pipí (Petiveria alliacea) con lo reportado por otros autores (Ce-
rón Salazar y Cardona Alzate, 2011; Mata Pinzón y col., 2018).

pensando en las consecuencias sobre las personas a nivel 
psicológico causadas por la situación de aislamiento.

Entre las especies vegetales utilizadas por la comu-
nidad Mocoví como psicofármacos: ansiolíticos o anti-
depresivos, se pueden destacar: ruda (Ruta chalepensis), 
mandarina (Citrus reticulata), naranja (Citrus x sinensis), 
fresia (Freesia alba) y pipí (Petiveria alliacea). Los usos men-
cionados para estas especies fueron “contra la angustia” 
(mandarina y naranja), “tranquilizantes” (fresia) y “para 
las malas energías” (ruda y pipí), siendo la ruda y la naran-
ja las más utilizadas (> 30%).

Discusión y Conclusiones

El uso de especies vegetales con fines medicinales es muy 
frecuente en algunas regiones de la Argentina (Scarpa, 2002; 
Martínez y Planchuelo, 2003; Eyssartier y col., 2009) y, sin 
embargo, los estudios sobre etnobotánica médica son aún 
escasos, lo que constituye un obstáculo para la incorpora-
ción segura de fitofármacos a la atención profesional de la 
salud (Arenas, 2009).

Con los datos obtenidos en este trabajo se sistemati-
za información sobre las especies vegetales con atributos 
medicinales en la etnomedicina de la Comunidad Mocoví 
de la ciudad de San Javier y zona de influencia. Las espe-
cies vegetales utilizadas son variadas e incluyen algunas 
locales y otras de distribución regional o provenientes de 
otros países con usos populares ya conocidos (ANMAT, 
2003; Rondina y col., 2008; Heissenberg y col., 2019).

Las partes aéreas resultan, como en numerosos traba-
jos, las utilizadas con mayor frecuencia para la preparación 
de fitofármacos y de éstas, las hojas y las flores son las más 
frecuentes (Burgos y Morales, 2010; Magaña Alejandro y 
col., 2010; Rosso y Scarpa, 2019). En general las hojas son las 
reportadas como más utilizadas porque son más fáciles de 
conseguir, más efectivas y con mejores resultados obteni-
dos. Según Bidwell (1983), la efectividad de las hojas más que 
la de otras partes, se puede deber a que en las hojas es donde 
se llevan a cabo la mayoría de las funciones de las plantas 
(p.e.: intercambio de gases, elaboración de alimento), por lo 

Figura 2.- Usos de las especies vegetales
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Es importante destacar que, según la bibliografía, el “pipí” 
se usa como psicofármaco principalmente en actividades 
vinculadas con la magia, gualichos y las artes de la hechicería 
(Lemus y col., 2004) empleado como amuleto o cultivando la 
planta en la casa, así como la ruda (Rosso y Scarpa, 2019)

No se han registrado coincidencias con respecto al uso 
como tranquilizante que le da la Comunidad Mocoví de San 
Javier a la fresia (Freesia alba), principalmente referida en la 
bibliografía como ornamental o cosmética (Audisio, 2016; 
Cantero y col., 2019).

La información aquí sistematizada, junto a la de otros 
investigadores que estudian los usos que las comunidades 
indígenas le asignan a las plantas vinculadas a la medicina 
es de vital importancia. En un trabajo realizado en el mar-
co del Programa de Derechos Humanos de la Secretaría de 
Extensión de la UNL (Bournissent, 2015) las mujeres de las 
comunidades Mocoví con las que se trabajaron (Recreo, Co-
lonia Dolores y Helvecia) reconocieron que la pérdida del 
uso de plantas medicinales en la comunidad se daba princi-
palmente por falta de espacios para cultivarlas o la contami-
nación del ambiente debido al uso de agrotóxicos en zonas 
rurales, sumadas a la desvalorización y al no reconocimiento 
de sus saberes prácticos ancestrales -en cuanto a las prácti-
cas curativas y las medicinas tradicionales- en los efectores 
de atención a la salud, tanto públicos como privados.

Considerando los resultados obtenidos se pone en eviden-
cia que el rescate etnobotánico del conocimiento tradicional 
sobre el uso, preparación y modos de administración que la 
comunidad Mocoví le da a las diferentes especies vegetales 
con atributos medicinales, su estudio y validación, resulta 
importante para evitar la pérdida de dicho acervo cultural, 
de las prácticas que, aunque alejadas del ortodoxo desempe-
ño diario de la medicina oficial, conforman un marco real y 
efectivo de ejercicio de la medicina ancestral (Bournissent, 
2015). Dicho conocimiento es fundamental para continuar 
analizando, mediante técnicas específicas de laboratorio, la 
bioactividad e inocuidad de las preparaciones tradicionales.

Para lograr estos objetivos es fundamental la actuali-
zación de la normativa vinculada a la farmacovigilancia y 
estimular la formulación de políticas públicas en materia 
de investigaciones científicas y tecnológicas que fomen-
ten este tipo de estudios. Asimismo, se considera rele-
vante para el aprovechamiento sostenible de las especies 
vegetales consideradas medicinales (Chifa y Blanco, 2013) 
ya que la incorporación de valor económico a nuevos re-
cursos naturales (en este caso especies vegetales) permi-
tirá la conservación de las plantas medicinales, por un 
lado, y la incorporación de nuevos cultivos a los sistemas 
agro-productivos actuales, caracterizados por la monocul-
tura (“commodities” como la soja, maíz, trigo, etc), diver-
sificando de esta manera la producción, disminuyendo el 
riesgo ecológico de los ambientes (Desmarchelier, 2012) y 
poniendo en valor los saberes de las comunidades que ha-
bitan en las diversas regiones haciendo uso medicinal de 
las plantas locales.
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