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TÍTULO

Caracterización de la vegetación autóctona presente en el entorno escolar.

NOMBRE Y LOGO DEL GRUPO

ARBOLAC Árboles autóctonos y sus curiosidades.

Ambos distintivos fueron diseñados y posteriormente seleccionados en forma democrática

por los estudiantes que conforman el grupo de investigadores.
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RESUMEN
La vegetación autóctona presente en el predio de la escuela No 88 “Alfred Nobel”,

de la localidad de Las Violetas, Canelones, Uruguay, está determinada por Caña

Tacuara, Ceibo, Guayabo, Ibirapitá, Mburucuyá, Molle, Palo de Fierro, Pindó,

Pitanga, Plumerillo Rojo y Timbó. Pero, a partir de una encuesta desarrollada a la

comunidad educativa, se detectó que la mayoría de estas especies resultaban

desconocidas. El propósito de este proyecto de investigación apunta entonces a la

identificación y caracterización de dichos ejemplares, promoviendo su

reconocimiento. Con ese objetivo se realizaron fichas informativas, desarrollando

indagaciones bibliográficas, actividades experimentales y mediciones a campo. En

este último caso, destaca el uso de protocolos GLOBE de Biometría, determinando

la medida de altura y circunferencia. Profundizando en la información recabada, la

escuela cuenta con un total de 11 especies nativas. Dentro de estas, 5

corresponden a árboles, con ejemplares adultos cuyas alturas oscilan entre 5m y

23m, aunque hay otros ejemplares jóvenes con altura media. Por otro lado, 3

especies corresponden a arbustos y otras 3 corresponden a hierbas altas y

trepadoras leñosas. Se recomienda realizar un monitoreo periódico del estado y

crecimiento de la vegetación y, para contribuir a la concientización de la comunidad,

se prevé realizar un evento orientado a difundir los resultados de la investigación.

PALABRAS CLAVES:
➔ VEGETACIÓN; AUTÓCTONO; EXÓTICO; IDENTIFICACIÓN; CARACTERIZACIÓN.
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INTRODUCCIÓN

Este proyecto comenzó buscando investigar cómo las variables ambientales influyen

en el crecimiento de un árbol. No obstante, al seleccionar una especie autóctona

como objeto de estudio e indagar los conocimientos de los demás estudiantes de la

escuela sobre las mismas, se pudo constatar que la mayoría de los niños no lograba

identificarlas. Siguiendo este hallazgo y teniendo en cuenta la importancia de la

vegetación autóctona al momento de mejorar la situación ambiental, comenzaron a

visualizarse nuevas inquietudes, las cuales llevaron a dar un giro con respecto al

objetivo inicial y se concentraron en torno a las siguientes preguntas: ¿Qué especies

constituyen la flora autóctona de la escuela? ¿Cuáles de estas se corresponden con

especies arbóreas? ¿La comunidad educativa conoce estas especies?

En cuanto a la importancia de la flora autóctona, esta tiene que ver no solamente

con la valoración del patrimonio natural, sino también con la posibilidad de generar

espacios verdes de un modo sencillo. “La forma más eficaz y de menor costo

económico para mejorar la situación ambiental consiste en crear un sistema de

espacios naturales o verdes, donde dominen las especies de plantas autóctonas,

emulando la estructura de los ecosistemas originales que alguna vez ocuparon el

territorio en cuestión. Pensemos que por algún motivo (estrictamente ecológico)

estuvieron esas y no otras formas de vida” (Bertonatti, 2015). A su vez, en lo que

respecta a las especies arbóreas, éstas proporcionan numerosos beneficios. Según

algunos autores, ‘los beneficios de los árboles se clasifican en tres categorías:

sociales, económicos y ambientales’ (Priego, 2002).

Es así que se optó por continuar con la investigación de los ejemplares autóctonos

presentes en la institución, focalizando la atención en las características específicas

y particulares de cada uno de ellos con el propósito de que esos saberes pudiesen

luego ser compartidos y difundidos, mejorando no solamente el reconocimiento de

esta vegetación sino también su valoración como parte del rico patrimonio de

nuestras tierras. "Desde la educación formal, educar para hacer posible la

conservación de la naturaleza autóctona implica destinar esfuerzos para conocerla y

valorarla" (Calixto, 2013).

A partir de ello, los estudiantes buscaron identificar y caracterizar cada ejemplar de

flora autóctona presente en la escuela, registrando los conocimientos en fichas

informativas para luego poder compartir esos saberes, incluyendo datos sobre el
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nombre común, el nombre científico, el porte, la altura estimada, la medida de la

altura y de la circunferencia específica para esa vegetación en la escuela, la época

de floración, el modo de reproducción, los mecanismos de dispersión de sus

semillas, las características del fruto, el tipo de hoja y otros datos de interés.

Figura 1: Fichas producidas por los estudiantes del grupo de 4o grado 2023 en su curso

de 3o año (durante el 2022, con acompañamiento de la maestra Jéssica Britos), las cuales sirvieron

como punta de partida para la producción de nuevas fichas.

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

¿Qué especies constituyen la flora autóctona de la escuela? ¿Cuáles de estas se

corresponden con especies arbóreas? ¿La comunidad educativa conoce estas

especies?

HIPÓTESIS

H1: En la escuela hay diferentes especies de vegetación, arbórea y no arbórea.

H2: Dentro del predio escolar conviven las especies autóctonas y las exóticas.

H3: La comunidad educativa desconoce la mayor parte de las especies.

OBJETIVOS

Conocer más sobre los árboles autóctonos de la escuela para luego compartir esos

saberes con el resto de la comunidad educativa (estudiantes, familias y amigos),

llevando a cabo las siguientes acciones:

● Producir fichas informativas de cada uno de los ejemplares autóctonos.

● Identificar los árboles usando letreros y asociándolos a una página web con

la versión digital de las fichas informativas (mediante el uso de códigos QR).
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● Generar un evento basado en la inauguración del jardín de árboles

autóctonos de la escuela, difundiendo el conocimiento sobre estas especies.

● Concientizar sobre la importancia de los árboles para la vida en el planeta y,

en particular, para reducir la huella de carbono y combatir el cambio climático.

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ESCUELA

Figura 2: Fotografía de la fachada de la escuela rural No 88 “Alfred Nobel”.

La escuela rural No 88 “Alfred Nobel” está ubicada sobre el kilómetro 39 de la ruta

nacional No 5, en la localidad de Las Violetas, departamento de Canelones

(Uruguay). Se trata de una comunidad educativa con una matrícula de 126

estudiantes, yendo desde Nivel Inicial a 6o grado. Desde un encuadre territorial, la

comunidad educativa está delimitada no solamente por la población de la localidad

rural de Las Violetas (donde se sitúa la escuela), sino también por las poblaciones

de las localidades urbanas vecinas, es decir, Canelones (ciudad de Canelones

propiamente dicha) y Juanico, teniendo en cuenta que un gran porcentaje de la

matrícula de estudiantes provienen de dichas localidades.
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Figura 3: Fotografías del predio escolar (a la derecha) y mapa de la zona de referencia para la

escuela, explicitando las tres localidades que conforman la comunidad educativa (a la izquierda).

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

➔ DESCRIPCIÓN DEL SITIO DE ESTUDIO

El sitio de estudio seleccionado para la investigación se encuentra precisamente en

el predio de la escuela No 88 “Alfred Nobel”, la cual está enmarcada dentro de un

paisaje geográfico con características predominantemente rurales. Si bien existe

una gran proximidad y un fácil acceso a diferentes centros poblados, la institución

está rodeada de grandes extensiones de tierra dedicadas al desarrollo de

actividades agrícolas y ganaderas, contando además con una baja densidad de

población. Se trata de la localidad de Las Violetas que, como se mencionara antes,

está ubicada en el departamento de Canelones, Uruguay.
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Figura 4: Imágenes satelitales extraídas de Google Earth mostrando

un acercamiento al sitio de estudio, yendo desde la localización de Uruguay dentro del territorio

americano hasta la identificación del predio escolar.
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En cuanto a las características climáticas del sitio de estudio, es importante

comenzar mencionando que Uruguay es el único país sudamericano que, por sus

dimensiones, se encuentra íntegramente en la zona templada. Aunque entre

distintos puntos del país es posible observar diferencias en los parámetros

climáticos, estas no son de magnitud suficiente como para distinguir diferentes tipos

de clima. Intentando ampliar un poco más la información, se procede a continuación

a presentar un análisis general de las principales variables climáticas en el país,

tomando los datos oficiales de INUMET (Instituto Uruguayo de Meteorología), el cual

cuenta con el respaldo de la Organización Meteorológica Mundial (World

Meteorological Organization).

“Las temperaturas medias para todo el

Uruguay son de 17.5°C, con una

isoterma (línea de igual temperatura)

media máxima de 19.0°C sobre Artigas y

una media mínima de 16.0°C sobre la

costa atlántica en Rocha”.

➔ INUMET

https://www.inumet.gub.uy/clima

“Las precipitaciones son por lo general

líquidas, aunque excepcionalmente

pueden presentarse precipitaciones

sólidas (granizo o, en menor medida,

nieve). Estas precipitaciones se miden

en 300 estaciones pluviométricas de la

Red Pluviométrica Nacional y son

acumuladas en forma diaria”.

➔ INUMET

https://www.inumet.gub.uy/clima
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De acuerdo con la clasificación climática de Koppen, Uruguay está comprendido

dentro de las siguientes características:

● Templado, moderado, lluvioso; tipo “C”

● Temperie húmeda; tipo “f”

● Temperatura del mes más cálido superior a 22°C; tipo “a”

Por lo tanto, a Uruguay le corresponde la clasificación climática Koppen “Caf”.

Figura 5: Clasificación climática de Koppen sobre América del Sur.

Instituto Uruguayo de Meteorología.

➔ MATERIALES Y MÉTODOS

Dentro de los materiales y métodos, está la búsqueda bibliográfica (tanto a partir de

documentos en formato papel como a partir de la navegación en la web),

posibilitando la producción escrita de fichas informativas. Por otro lado, se realizaron
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encuestas, recolectando datos sobre el conocimiento de especies autóctonas (la

información se organizó en tablas y gráficos). Además, para caracterizar la

vegetación arbórea, se midió la altura y la circunferencia de los ejemplares,

recurriendo al uso del clinómetro y de la cinta métrica, utilizando los protocolos

GLOBE de Biometría (The GLOBE Program, 2005). También se construyeron

representaciones cartográficas (plano de la escuela y maqueta del jardín de árboles

autóctonos), se realizaron experimentos manuales y se diseñaron recreaciones de

sucesos mediante la herramienta digital de programación Scratch (para ilustrar los

distintos mecanismos posibles en la dispersión de semillas).

➔ TRABAJO DE CAMPO

El trabajo de campo consistió en la medición de la altura y de la circunferencia de

los distintos ejemplares de especies autóctonas presentes en la vegetación del

predio escolar, y el mismo se llevó a cabo en dos instancias sucesivas: la primera

etapa estuvo dada por mediciones manuales y en la misma se recurrió al monitoreo

de los estudiantes de 6o grado, quienes contribuyeron en la formación de los

alumnos de 4o y 5o grado para el uso de los protocolos GLOBE; la segunda etapa

continuó con las mediciones manuales, pero apostando al trabajo autónomo del

grupo de niños investigadores. Este trabajo sistemático de medición de las mismas

plantas en dos etapas, permitió aumentar la certeza sobre la fiabilidad de los datos.
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Figura 6: Imágenes ilustrativas del proceso de medición manual de árboles (altura y circunferencia),

llevado a cabo por niños de 4o y 5o grado.
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➔ USO DE PROTOCOLOS GLOBE

En cuanto a los protocolos GLOBE que se utilizaron, los mismos fueron:

● Protocolo de la altura de gramíneas, arbustos y árboles.
● Protocolo de la circunferencia de los árboles.

Teniendo en cuenta la diversidad de especies autóctonas, se consideró la

clasificación de la vegetación según su altura, distinguiendo entre un nivel bajo, un

nivel medio y un nivel alto, pero también según su porte, pudiendo reconocer

gramíneas, arbustos, árboles y otros tipos de vegetación herbácea (como es el caso

de la Pidó), trepadoras (como es el caso del Mburucuyá) e incluso cañas (como es

el caso de la Caña Tacuara).

Además, se hizo una adaptación de los protocolos GLOBE, intentando alterarlos del

menor modo posible, para ayudar a determinar la altura y la circunferencia de estos

cuerpos de vegetación (a excepción de la Caña Tacuara donde, más allá de

buscarse una medida promedio de altura y otra de circunferencia, se midió también

la extensión sobre el terreno). Entre la densa población de esta especie y el extenso

territorio que la misma ocupa, aparecen ejemplares con dimensiones variadas. Pero,

ante la imposibilidad de recurrir a la medida de cada una de ellas, se procedió a

medir únicamente tres ejemplares altos distintos y se promedió el resultado, tanto

para la medida de altura como para la medida de circunferencia.

A continuación se presentan algunas ilustraciones de los parámetros tomados en

cuenta por el grupo para la clasificación de la vegetación, partiendo de los aportes

de GLOBE (visibles en algunos protocolos de Biometría).
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Figura 7: Tipos de vegetación según altura y su porte, considerando árboles, arbustos y gramíneas.

Elaboración propia, adaptada del protocolo de COBERTURA DE ÁRBOLES, ARBUSTOS Y DEL

SUELO (The GLOBE Program, 2005).

Es entonces que puede hablarse de tres niveles diferentes, donde aparece la

vegetación alta, la vegetación media y la vegetación baja.

Figura 8: Tipos de vegetación según altura. Elaboración propia, adaptada del protocolo de

COBERTURA DE ÁRBOLES, ARBUSTOS Y DEL SUELO (The GLOBE Program, 2005).

No obstante, más allá de las generalidades observadas en las imágenes anteriores,

el grupo comprendió que una planta con porte de árbol, aún si no alcanzara los 5 m

de altura, seguirá siendo un árbol (nunca será, por ejemplo, un arbusto).

Figura 9: Tipos de vegetación según altura y su edad. Elaboración propia, adaptada del protocolo de

COBERTURA DE ÁRBOLES, ARBUSTOS Y DEL SUELO (The GLOBE Program, 2005).
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➔ INGRESO Y ANÁLISIS DE DATOS

Figura 10: Evidencias de los datos ingresados al sitio web de GLOBE.

El ingreso de datos se llevó a cabo en forma manual, respetando el proceso llevado

a cabo por el grupo de estudiantes.

RESUMEN DE DATOS

➔ ENCUESTA A LOS DEMÁS ESTUDIANTES

Tabla 1. Datos obtenidos a partir de la encuesta realizada a los estudiantes de la escuela,

indagando conocimientos sobre el concepto de ‘autóctono’.

¿SABEN QUÉ ES UN ÁRBOL AUTÓCTONO?

CLASE NIÑOS
[TOTAL]

NIÑOS
[ENCUESTADOS] SÍ NO Piensan que SÍ

pero NO

Nivel Inicial 26 24 1 23 -

1ro y 2do 35 29 5 23 1

3ro y 4to 24 24 15 8 1

6to 17 15 4 11 -

TOTAL 102 + 24 = 126 92 25 65 2

● Al momento de explicar qué era un árbol autóctono, los estudiantes encuestados debieron también

aportar ejemplos propios del patio de la escuela.

● Para determinar el total de estudiantes de la escuela, al TOTAL DE NIÑOS en la TABLA se le adicionan
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24 unidades, que corresponden a la cantidad de alumnos del grupo encuestador.

Figura 11: Comparación entre el total de estudiantes de

la escuela y la cantidad de niños encuestados.

Figura 12: Comparación entre el total de niños encuestados con la cantidad

que SÍ sabe qué es un árbol autóctono y la cantidad que NO lo sabe.
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➔ ENCUESTA A FAMILIARES DE LOS ESTUDIANTES

Tabla 2. Datos obtenidos a partir de la encuesta realizada a miembros de la comunidad educativa

extendida, indagando aspectos vinculados con la valoración de los árboles.

Total de
personas

encuestadas
[Familia de los
estudiantes]

Personas que
alguna vez

plantaron un árbol
Motivos de por qué se
plantaron árboles

Especies de árboles
que fueron plantados

SÍ NO

63 59 4 Por sombra (14)
Por motivos estéticos (13)
Por sus frutos (7)
Porque le gustan los árboles (6)
Para ayudar al ambiente (5)
Por trabajo (5)
Por estudio (3)
Por motivos simbólicos (1)
Por el oxígeno (1)
Para frenar el viento (1)
Por la energía (1)
Para la Navidad (1)

* Sauce (criollo) (13)
Paraíso (7)
Limonero (6)
* Anacahuita (5)
Fresno (5)
Naranjo (4)
* Jazmín (del país) (4)
Palto (3)
Ciruelo (3)
Duraznero (3)
Manzano (2)
* Guayabo (del país) (2)

Roble (2)
Granado (2)
* Arazá (2)
Pino (1)
Ciprés (1)
* Ibirapitá (1)
Tilo (1)
Higuera (1)
* Ceibo (1)
Lapacho (1)
Álamo (1)
* Romerillo (1)

➔ 72 árboles plantados
➔ 29 árboles autóctonos ( * )

Figura 13: Comparación entre aquellos miembros de la comunidad educativa extendida

que alguna vez plantaron árboles con respecto a los que nunca lo hicieron.
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Figura 14: Exposición de los principales motivos que llevaron a los miembros

de la comunidad educativa extendida a plantar árboles.

Figura 15: Comparación entre aquellos miembros de la comunidad educativa extendida que

plantaron especies exóticas y aquellos que optaron por especies autóctonas.
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➔ VEGETACIÓN AUTÓCTONA DE LA ESCUELA
Tabla 3. Datos sobre el porte, la medida de altura y la medida de circunferencia de los ejemplares

autóctonos presentes en la escuela (MEDICIONES MANUALES).

Nombre
común

Nombre científico Porte Altura
(m)

Circunferencia
(m)

Caña Tacuara Guadua Kunth
Babusoideae

Vegetación
herbácea

7,29 0,16

Ceibo Erythrina
crista-galli

Árbol 4,60 2,63

Guayabo Acca sellowiana Árbol 1,95 0,10

Ibirapitá Peltophorum
dubium

Árbol 23,37 2,30

Mburucuyá Passiflora
coerulea

Trepadora leñosa
y ramosa

0,63 0,26

Molle Schinus
longifolius

Árbol 2,80 0,33

Palo de fierro Myrrhinium
atropurpureum

Arbusto 2,60 0.06

Pindó [1]
Syagrus

romanzoffiana
Vegetación
herbácea

1,05 0,06

Pindó [2] 1,07 0,09

Pindó [3] 0,91 0,06

Pitanga [1]

Eugenia uniflora Arbusto

5,01 11,25

Pitanga [2] 0,94 0,44

Pitanga [3] 5,30 7,55

Plumerillo rojo [1] Calliandra
parvifolia

Arbusto
2,07 0,06

Plumerillo rojo [2] 1,30 0,07

Timbó Enterolobium
contortisiliquum

Árbol 5,01 1,42
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Figura 16: Altura de los árboles autóctonos de la escuela según mediciones manuales en uso de

protocolo GLOBE (Altura de gramíneas, arbustos y árboles).

Figura 17: Altura de los arbustos autóctonos de la escuela según mediciones manuales

en uso de protocolo GLOBE (Altura de gramíneas, arbustos y árboles).
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Figura 18: Altura de otra vegetación. Se incluye a la vegetación herbácea (Pindó y Caña Tacuara)

y también a la rastrera leñosa (Mburucuyá), recurriendo a mediciones manuales en uso de protocolo

GLOBE (Altura de gramíneas, arbustos y árboles).

ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS

Los resultados presentados anteriormente parten del procesamiento de datos

realizado por el grupo de estudiantes investigadores en la búsqueda por descubrir si

los demás niños de la escuela identificaban el concepto de ‘autóctono’.

Luego de eso, en la segunda parte, se muestran los resultados obtenidos en la

búsqueda por descubrir cómo otros miembros de la comunidad educativa (entendida

desde una perspectiva más amplia) se han vinculado con los árboles.

Finalmente, se presentan los datos sobre las dimensiones de la vegetación

autóctona de la escuela (medida de altura y circunferencia), distinguiendo por su

porte entre árboles, arbustos y otro tipo de vegetación.

Cabe mencionar que, en el caso de las encuestas realizadas, las preguntas

propuestas hicieron alusión a ‘árboles autóctonos’ de un modo general y en el

sentido amplio del término, teniendo en cuenta la intención de utilizar un vocabulario

con el que la comunidad estuviese familiarizada. No obstante, el grupo investigador

profundizó en las distinciones entre árboles, arbustos y otros tipo de vegetación.
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➔ ENCUESTA A LOS DEMÁS ESTUDIANTES

La Figura 11 permite observar que la gran mayoría de los estudiantes pudo ser

encuestada en forma simultánea, lo cual ayuda a pensar que los resultados

obtenidos son representativos. Además, como se ve en la Tabla 1, entre los 34

alumnos no encuestados, se encuentran los 24 miembros del grupo investigador (es

decir, quienes aplicaron las preguntas a los compañeros de los demás grados), de

modo que solo 10 alumnos de la escuela estaban ausentes en esa jornada.

La Figura 12, por su parte, muestra que el número de niños que mencionaron no

conocer el significado de ‘autóctono’ es muy superior al número de los que

mencionaron sí conocerlo. Además de estos dos grupos, aparece también un

tercero, formado por aquellos que creían conocer el significado del término pero su

explicación al respecto dio cuenta de que en realidad no lo conocían.

Durante esta encuesta, se preguntó también qué árboles autóctonos podían

reconocerse entre aquellos presentes en el patio de la escuela, obteniéndose un

variado número de respuestas distintas, combinando en ellas un sinfín de nombres,

tanto de especies autóctonas como de especies exóticas. Esto lleva a pensar que,

posiblemente, ante la pregunta ‘¿qué árboles autóctonos conoces de los que hay en

el patio de la escuela?’, los alumnos se limitaron a mencionar aquellos árboles que

conocían, sin pensar demasiado si estos eran especies autóctonas o no.

Estos datos permiten detectar las dificultades generales para identificar las especies

de vegetación autóctona (e incluso para reconocer el significado de este término).

➔ ENCUESTA A FAMILIARES DE LOS ESTUDIANTES

Siguiendo con la búsqueda surgió una segunda encuesta, pero esta vez orientada a

otros miembros de la comunidad educativa, en general integrantes de la familia de

los alumnos del grupo investigador. A continuación se comentan los datos

procesados de la Tabla 2.
En la Figura 13 se ilustra que la mayoría de los encuestados plantó cuando menos

un árbol en algún momento de su vida (recordando que se habla de ‘árbol’ en

términos generales). En la Figura 14 se muestra que los motivos más usuales para

plantar un árbol estuvieron relacionados con objetivos más antropocéntricos, como

la capacidad de estas plantas para dar sombra o para embellecer espacios,

seguidos por el interés en el fruto y por alguna afinidad particular con la especie

seleccionada. Recién en un quinto lugar aparecen motivos vinculados con la
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importancia de los árboles para el ambiente. En la Figura 15, se observa que los

árboles plantados por los encuestados, corresponden, en su mayoría, a especies

exóticas para nuestra región.

➔ VEGETACIÓN AUTÓCTONA DE LA ESCUELA

En la escuela se encuentran 16 ejemplares, correspondientes a 11 especies

distintas de plantas. No obstante, teniendo en cuenta el porte, solo 5 de ellas

representan árboles (Ceibo, Guayabo, Ibirapitá, Molle y Timbó). Mientras tanto, 3 de

las especies encontradas representan arbustos (Palo de Fierro, Pitanga y Plumerillo

Rojo). Finalmente, aparece el caso de la Pindó, de la Caña Tacuara y del

Mburucuyá, que no se corresponden con ninguno de los dos grupos anteriores. Es

así que, en los dos primeros casos (Pindó y Caña Tacuara), estos pueden

considerarse como vegetación herbácea alta (en su edad adulta). Mientras tanto, en

el tercer caso (Mburucuyá), este puede considerarse como una trepadora leñosa.

Así pues, la Figura 16 se centra en los árboles, mostrando que sólo el Ibirapitá y el

Timbó pueden ser considerados dentro del grupo de la vegetación alta (más de 5

metros). Mientras tanto, el Ceibo, el Molle y el Guayabo pertenecen a la vegetación

media (entre los 0,5 y los 5 metros).

En forma similar, la Figura 17 se centra en los arbustos, evidenciando que la

Pitanga 1 y la Pitanga 3 se encuentran dentro del grupo de la vegetación alta,

mientras que el Palo de Fierro, la Pitanga 2 y los dos Plumerillos Rojo se encuentran

dentro de la vegetación media, al igual que ocurre con las Pindó y el Mburucuyá (los

4 ejemplares quedan ubicados dentro de este nivel medio a partir de su altura).

Distinto es el caso de la Caña Tacuara, la cual corresponde a la vegetación alta.

De todos modos, todas las plantas autóctonas que se encuentran dentro del grupo

de la vegetación media pero que están próximas al límite con la vegetación baja,

son plantas jóvenes, habiendo llegado al predio escolar en el transcurso del año

2022 (como sucede con el Guayabo, el Mburucuyá, el Palo de Fierro, los Plumerillos

Rojos y las Pindó). En todos los demás casos, si bien no existe un registro exacto, sí

es seguro que puede hablarse de plantas con más de 10 años de vida.
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DISCUSIÓN

La mayoría de los niños de escuela no logra identificar el significado del término

autóctono, motivo por el cual tampoco reconoce la distinción entre lo autóctono y lo

exótico. A su vez, desconoce los criterios de clasificación de la vegetación

vinculados con el porte (distinguiendo entre un árbol, un arbusto y otros tipos de

plantas) y con la altura (distinguiendo entre el nivel bajo, el medio y el alto). Como

consecuencia de esto es que aparecen las dificultades para reconocer y caracterizar

las especies autóctonas presentes en el predio escolar.

A su vez, en la comunidad educativa entendida desde una perspectiva más amplia,

como es el caso de la familia de los estudiantes, el relacionamiento con los árboles

permite observar un marcado antropocentrismo, valorando a estos seres vivos a

partir de las ventajas que pueden ofrecer desde la comodidad, el confort y lo

estético, más que por el valor que poseen las plantas para la vida en el planeta.

En líneas generales, esto lleva a reflexionar sobre el vínculo entre los seres

humanos y la naturaleza, en este caso a partir del relacionamiento de la comunidad

educativa de la escuela No 88 “Alfred Nobel” con las especies de flora autóctona,

sobre todo si se piensa en una escuela enmarcada dentro de un entorno rural.

Es claro que la relación entre los seres humanos y su entorno natural es compleja y

variada, por lo que no se puede hacer una generalización absoluta. De todos

modos, considerando los datos obtenidos en las indagaciones sociales que forman

parte de esta investigación, surgen un sinfín de preguntas… ¿Los humanos

realmente reconocen la importancia de la naturaleza? ¿Cuánto saben de su entorno

natural? ¿Cuánto se preocupan por él? ¿Y cuánto se ocupan de él?

Para poder impactar positivamente en las acciones de las personas sobre el

ambiente, es necesario aumentar el conocimiento que se tiene del mismo. En el

caso de este proyecto, la caracterización de la vegetación autóctona hallada en la

escuela podría ayudar así no solo a identificar el entorno natural sino también a

estrechar los vínculos con él, con los pies en el presente y la mirada en el futuro.

CONCLUSIONES

Luego de haber emprendido el proceso de investigación, retomando las preguntas

de investigación y las hipótesis trazadas en torno a ellas, pueden derivarse las

siguientes conclusiones:
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- En la escuela existe una gran riqueza de plantas, entre las cuales conviven

diferentes tipos de vegetación, tanto autóctona como exótica.

- La comunidad educativa no reconoce las especies autóctonas presentes en el

predio escolar, así como tampoco reconoce las distintas clasificaciones de la

vegetación, ya sea por el porte o por la altura.

- La comunidad educativa generalmente ha contribuido con el ambiente mediante

la plantación de árboles (en un sentido amplio del término), si bien las razones

que motivaron dichas plantaciones generalmente no demuestran una auténtica

valoración de estos seres vivos más que en servicio del ser humano.

- Del total de los 16 ejemplares de vegetación autóctona que fueron encontrados,

estudiados y caracterizados, solo 5 de ellos se corresponden con árboles

(Ceibo, Guayabo, Ibirapitá, Molle y Timbó).

- Del total de las 16 ejemplares de vegetación autóctona que fueron encontrados,

estudiados y caracterizados, solo 5 de ellos se corresponden con vegetación

alta (más de 5 m), y solo 2 son árboles (Ibirapitá y Timbó), mientras que el resto

son arbustos (Pitanga) y otra vegetación herbácea (Caña Tacuara).

- La mayor parte de la vegetación media (y, sobre todo, media/baja) está formada

por plantas jóvenes, por lo que sería necesario hacer un seguimiento de su

crecimiento, analizando la influencia de las variables ambientales.

- Al momento de medir las dimensiones de algunos ejemplares, se presentaron

dudas importantes sobre el uso de protocolos GLOBE, como sucede por

ejemplo con la medición de la circunferencia para arbustos o trepadoras, lo cual

lleva a pensar en que es necesario seguir formándose en esto.

RECOMENDACIONES

Si bien hasta hasta el momento se reunió y se construyó todo lo necesario para

desarrollar una campaña de información y concientización que ayude a incorporar la

idea de lo autóctono para, a partir de eso, identificar cuál es la vegetación autóctona

de esta región y valorarla, tanto como parte del patrimonio natural como por la

importancia de las plantas para la vida en el planeta (más allá del uso como un

recurso para el hombre). Lo que queda por delante es llevar a cabo esa campaña y

volcarla a la comunidad educativa. Es así que se prevé:
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- Planificar y desarrollar un evento el 5 de diciembre de 2023 (Día Mundial de

la Protección a la Naturaleza), dando lugar a la inauguración del jardín

autóctono de la escuela, donde no solo se promoverá el reconocimiento de

las especies autóctonas (aprovechando los identificadores ubicados junto a

cada árbol, exponiendo su nombre común y el código QR con acceso a la

correspondiente ficha informativa), sino que también se desarrollarán charlas,

juegos y nuevas plantaciones que ayuden a entender el valor del patrimonio

natural y concienticen sobre la importancia de las plantas para el ambiente,

produciendo oxígeno y utilizando dióxido de carbono (ayudando de alguna

manera a disminuir la huella de carbono y el calentamiento global).

- Hacer un seguimiento en las mediciones de los ejemplares autóctonos

(medida de altura y de circunferencia), proponiendo así cuatro periodos

tentativos durante todo el 2024 (marzo, junio, setiembre y diciembre),

analizando posibles patrones de crecimiento para cada uno de los casos.
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ANEXOS

International Virtual Science Symposium

BADGES / INSIGNIAS

➔ I MAKE AN IMPACT

La presente investigación ha contribuido a generar
un impacto positivo en la comunidad educativa,
fomentando el reconocimiento de la flora autóctona
que habita en el predio de la institución y también
estimulando la valoración de la vegetación para la
vida en el planeta -más allá de las perspectivas
antropocéntricas propias de la cotidianeidad-. Como
resultado de este trabajo, surge la inauguración y la
ampliación del jardín nativo de la escuela.

➔ I AM A DATA SCIENTIST

Durante el transcurso del proceso investigativo, la
recabación, la utilización, la interpretación y la
representación de los datos se presentan como un
elemento esencial, no solamente para aproximarse a
la identificación y a la comprensión de la realidad,
sino también para reconocer la importancia de
compartir los resultados con la comunidad.

➔ I AM A COLLABORATOR

En las diferentes etapas del proceso, se apostó al
trabajo colaborativo entre los estudiantes que forman
parte del grupo investigador -niños de 4to y 5to
grado-, de modo que la mayoría de las actividades
fueron llevadas a cabo en forma colectiva,
posibilitando asimismo las intervenciones de cada
integrante de acuerdo a sus preferencias y
potencialidades. Es importante también señalar la
colaboración con los niños de 6to grado, sobre todo
al momento de aproximarse al uso de los Protocolos
GLOBE de Biometría.
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PRODUCCIONES DEL GRUPO

➔ Fichas informativas de los diferentes ejemplares de vegetación autóctona.

Ficha 1-
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Ficha 2-
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Ficha 3-
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Ficha 4-
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Ficha 5-
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Ficha 6-
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Ficha 7-
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Ficha 8-
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Ficha 9-
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Ficha 10-
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Ficha 11-
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➔ Captura de la web creada para exponer las fichas informativas de los

diferentes ejemplares de vegetación autóctona presente en la escuela.

https://view.genial.ly/64eaad8156e5f200111fefa3/interactive-image-arbolac
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➔ Imagen de la maqueta a escala del jardín autóctono de la escuela.

➔ Imagen de los letreros creados para identificar el

nombre de la vegetación, reutilizando bidones

plásticos e incluyendo en ellos los códigos QR para el

acceso a las fichas dentro de la web.

➔ Código QR para el acceso a la web general del proyecto, acompañado por el

código QR específico asociado a la ficha informativa de cada ejemplar:
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QR de acceso a la página
general del proyecto

➔ Planilla tentativa para el seguimiento en las mediciones de los ejemplares

autóctonos (medida de altura y de circunferencia):
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➔ Tarjeta diseñada por los estudiantes para invitar a la comunidad al evento del

5 de diciembre (inaugurando y ampliando el jardín autóctono de la escuela):
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➔ Imágenes de la plantación llevada a cabo durante el evento del día 5 de

diciembre, inaugurando y ampliando el jardín autóctono de la escuela (donde

se incorporaron ejemplares de Guayabo del País, Jazmín del País, Palo

Amarillo y Timbó):
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