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PRESENTACIÓN

Sou apenas a fartura generosa e 
despreocupada dos paióis. [...] 

Sou o milho. 

Cora Coralina

Como o milho duro, que vira 
pipoca macia, só mudamos para 

melhor quando passamos pelo 
fogo: as provações da vida.

Rubem Alves

Por fim treze deuses sagrados 
encontram a solução, do milho 

então são criados, os seres 
humanos de então.

Ana Abel

Este libro es una invitación a navegar por los caminos recorridos por el maíz 
en las Tierra Bajas de América del Sur en la antigüedad y la actualidad. En este 
viaje, interactuaremos con los pueblos indígenas, hablaremos con los agricultores, 
aprenderemos sobre la investigación genética y lingüística, y sobre cómo este cultivo 
está estrechamente relacionado con la historia humana en el continente americano. 
Se sabe que, en sus muchas variedades, el maíz ha sido el alimento básico no solo 
de los pueblos andinos, desde tiempos inmemoriales, sino también de los pueblos 
de la Amazonía, la Caatinga, el Cerrado, el Bosque Atlántico, el Pantanal y la Pampa 
brasileña y uruguaya.

Transformado en poesía por Cora Coralina, en filosofía por Rubem Alves, 
quien compara la maduración humana con la transfiguración del maíz pisingallo 
(popcorn) en una «flor blanca y suave», y considerado alimento sagrado por 
el Candomblé, el maíz nos alimenta y también alimenta a nuestros animales, 
se convierte en una muñeca de juguete para los niños, lleva los depósitos de 
abundancia, y promueve celebraciones de agradecimiento, especialmente en el mes 
de junio, época de la cosecha. ¡El maíz es pura bendición!

En América Central y también en las Tierras Altas de América del Sur, el maíz 
tiene muchos registros relacionados con la historia, los mitos y ritos. De los muchos 
que tuve la oportunidad de conocer, destaco el mito de la creación de humanos a 
partir del maíz, que se encuentra en la tradición del pueblo maya, cuyos dioses 
habrían tratado previamente de humanizar la arcilla y la madera, sin éxito, como en 



el poema de Ana Abel.
La gran diferencia del viaje que haremos al leer este libro será conocer la 

historia del maíz y cómo se dispersó desde la Amazonía hasta llegar a Uruguay. 
Las poblaciones precolombinas que vivían en esta región de las Américas fueron 
muy espléndidas en la construcción de carreteras y el maíz, acompañando a los 
humanos, llegó y se pudo encontrar ampliamente en los principales biomas de 
América del Sur.

La agrobiodiversidad también está representada en este libro, que renueva 
conceptos científicamente consolidados sobre las razas de maíz, presenta la 
conservación en los sistemas agrícolas tradicionales, incluye semillas criollas y la 
diversidad de nuestro principal cultivo nativo: la mandioca. Para promover el diálogo 
de estos conceptos con el conocimiento de los pueblos indígenas y los agricultores 
que manejan esta diversidad cada temporada, estudios etnobotánicos en todos los 
biomas enriquecen el conocimiento aquí presentado.

El libro finaliza con experiencias inspiradoras para el manejo de la 
agrobiodiversidad. Conoceremos la creatividad y la pasión involucradas en los 
trabajos que expanden y conservan la diversidad genética, que actualmente 
están llevando a cabo los pueblos indígenas, las comunidades tradicionales y los 
agricultores familiares. 

Aquí usted aprenderá, se inspirará y viajará… sírvase el pop (que también en 
este libro usted conocerá mejor) y siga con nosotros en estos caminos renovadores.

Dr.a Patrícia Bustamante – Embrapa Alimentos e Territórios



PREFACIO

La agrobiodiversidad puede ser definida como la parte de la biodiversidad 
destinada a la alimentación y la agricultura, y se organiza en cuatro niveles: 
diversidad dentro de especies o intraespecífica, como las variedades criollas; 
diversidad entre especies; diversidad de agroecosistemas, y diversidad cultural, 
que incluye la variabilidad de los sistemas de pensamiento, lenguas, conocimientos, 
prácticas, tradiciones, costumbres, creencias religiosas, tipos de alimentos, usos de 
bienes naturales, técnicas y tecnologías que crean la humanidad. En otras palabras, 
la agrobiodiversidad es el resultado del proceso coevolutivo de la domesticación de 
plantas, animales y paisajes llevada a cabo por diferentes pueblos, en diferentes 
momentos y lugares.

En este contexto, la obra Maíces de las Tierras Bajas de América del Sur 
y Conservación de la Agrobiodiversidad en Brasil y Uruguay fue diseñada con el 
objetivo de difundir los resultados del Proyecto Razas de Maíz de las Tierras Bajas 
de América del Sur: ampliando el conocimiento sobre la diversidad de variedades 
criollas de Brasil y del Uruguay, desarrollado durante casi cuatro años de trabajo. El 
proyecto fue el resultado de un esfuerzo colectivo entre organizaciones, entidades, 
agricultores familiares, universidades y la Red de Investigación Colaborativa 
del Grupo Interdisciplinario de Estudios en Agrobiodiversidad (InterABio), para 
investigar la diversidad de maíz conservado in situ/on -farm en los diferentes biomas 
y regiones de Brasil y Uruguay, así como las estrategias para la conservación, el uso 
y la gestión de la agrobiodiversidad.

El libro abarca 17 capítulos distribuidos en tres partes: parte I: «Maíz: la 
planta emblemática del Continente Americano»; parte II: «Distribución y diversidad 
de maíz de Brasil y Uruguay», y parte III: «Experiencias de conservación, manejo y 
uso de la agrobiodiversidad».

En la parte I se discutieron los aspectos históricos de la evolución y la 
domesticación del maíz, su dispersión a través de las migraciones humanas y la 
diversificación de la especie en diferentes razas y variedades criollas; mostrando 
cómo se convirtió en el cereal emblemático de los pueblos del continente americano. 
Basado en una revisión de estudios científicos y la recopilación de información de 
diferentes áreas del conocimiento, tales como antropología, arqueología, lingüística 
y genética, el capítulo 1 aborda las siguientes preguntas: dónde, cómo y cuándo se 
domesticó el maíz, y las posibles rutas de dispersión a las Tierras Bajas de América 
del Sur.

La domesticación del maíz tuvo lugar a partir de un proceso coevolutivo 
entre la especie cultivada, los sistemas agrícolas y la selección humana, lo que 



permitió la diversificación en diferentes razas, expandiendo su variabilidad genética, 
y resultando en la formación de centros secundarios de diversidad en todo el 
continente americano. En este contexto, el capítulo 2 presenta una breve historia 
de la clasificación de las razas de maíz en las Américas, la evolución del concepto 
de raza y la diversidad de las especies catalogadas en Brasil y Uruguay hasta el 
siglo xx. La memoria de los estudios se compila en una serie de documentos sobre 
las razas de maíz, elaborados para cada país, que en conjunto suman más de 300 
razas descritas para las Américas, lo que constituye la base del conocimiento sobre 
la diversidad del maíz desde su centro de origen a las partes más australes del 
continente. Finalmente, el capítulo 3 presenta como tema central una visión de la 
diversidad genética de las colecciones ex situ de maíz en el Cono Sur.

La parte II presenta el Proyecto de Razas de Maíz de las Tierras Bajas 
de América del Sur: dónde se llevó a cabo, cómo se desarrolló y los principales 
resultados. El capítulo 4 detalla la metodología desarrollada en el ámbito del 
proyecto, contemplando las etapas de implementación, los materiales, los métodos, 
las herramientas y los principales resultados relacionados con el relevamiento 
etnobotánico, la colecta de variedades criollas y la caracterización fenotípica de 
espigas y granos. El capítulo 5 describe la metodología para la clasificación de razas 
de maíz, así como las razas actualmente identificadas y mantenidas por agricultoras 
y agricultores de Brasil y Uruguay. Finalmente, el capítulo 6 presenta la metodología 
para identificar microcentros de diversidad, los criterios que se utilizaron para indicar 
y reconocer regiones como áreas prioritarias para la conservación de la diversidad 
genética del maíz.

La parte III está dedicada a las experiencias de la Red de Investigación 
Colaborativa que actuó en la ejecución del Proyecto, relacionadas con la 
conservación, el manejo y el uso de la agrobiodiversidad en Brasil y Uruguay, que 
incluyen maíz, pero van mucho más allá de la conservación de esta especie. Los 
capítulos publicados revelan las estrategias de cada región, de las organizaciones 
locales y de los agricultores para superar los desafíos que rodean la conservación 
de los recursos genéticos, y promover el fortalecimiento y el empoderamiento de 
los agricultores en el manejo de la agrobiodiversidad. Los temas cubiertos revelan 
la diversidad y la naturaleza de las experiencias, los puntos de convergencia y sus 
particularidades, organizados en diez capítulos.

En el contexto del bioma Pampa, los primeros tres capítulos están dedicados a 
experiencias en el territorio uruguayo, el primero (capítulo 7) presenta la experiencia 
de la Red de Semilla Criolla y Nativa, su proceso de organización, actividades con 
los agricultores y el impacto en la formulación de políticas públicas, como el Plan 
Nacional de Agroecología de Uruguay. El segundo (capítulo 8) trae la experiencia 
rescate del maíz pisingallo bajo el Programa Huertas en Centros Educativos, 



basado en acciones pedagógicas integradas que involucran a niños de escuelas 
públicas, que van desde la siembra, la selección, la evaluación y la conservación, 
hasta la incorporación de maíz pisingallo en la merienda escolar. Finalmente, el 
capítulo 9 presenta una caracterización de las variedades criollas maíz pisingallo 
y su evaluación gastronómica con diferentes públicos en reuniones científicas y de 
agroecología, como una estrategia para la revalorización de las variedades criollas.

En el ecotono Pampa-Bosque Atlántico, el capítulo 10 presenta la experiencia 
de la Associação dos Guardiões das Semillas Crioulas de Ibarama, Rio Grande do 
Sul, se muestran las debilidades y las potencialidades que los guardianes tienen 
como grupo organizado, ya sea en sus procesos de gestión, en sociedad con otras 
instituciones o en la valoración del trabajo de las mujeres guardianas. En el bioma 
Bosque Atlántico, el capítulo 11 explora cómo la estrategia denominada Intercambios 
Agroecológicos y los intercambios de semillas promueven la conservación de las 
variedades criollas, permitiendo además el diálogo entre los agricultores, la libre 
circulación del germoplasma local, así como el intercambio y la construcción de 
conocimientos sobre las semillas, su manejo y los usos en la región de la zona da 
mata de Minas Gerais.

Yendo hacia al Cerrado, considerado el bioma de contacto con prácticamente 
todos los demás biomas (con la excepción del Pampa), el capítulo 12 aborda 
las diferencias en el manejo de la diversidad genética del maíz que realizan los 
agricultores familiares de la reforma agraria y las comunidades indígenas guaraní-
kaiowá, siendo «la semilla el principio y el fin de este camino». En la Caatinga, 
un bioma genuinamente brasileño, se presentan experiencias de convivencia 
con el semiárido. La primera, discutida en el capítulo 13, trae la experiencia de 
la red de guardianes de las semillas da paixão (semillas de la pasión) de Agreste 
de la Paraíba, destacando la diversidad manejada en los Bancos Comunitarios de 
Semillas, la Festa Estadual das Sementes da Paixão y las estrategias de oposición 
al maíz transgénico.

El capítulo 14 cuenta la historia de la Comunidad Ouricuri, ubicada en Uauá, 
Bahía, en la gestión del territorio y de la agrobiodiversidad en el sistema agrícola 
tradicional llamado Fundo de Pasto, que articula el uso de áreas individuales y áreas 
de uso colectivo para la ganadería, la agricultura y el extractivismo.

Al llegar al bioma amazónico, el capítulo 15 aborda la diversidad de la 
mandioca, la dificultad de la nomenclatura de las variedades y la investigación 
llevada a cabo por Embrapa Acre con respecto a la caracterización, la evaluación, 
la conservación y el mejoramiento genético de la especie. El capítulo 16 describe 
la importancia del curso de capacitación de Agentes Agroforestales Indígenas, 
promovido por la Comissão Pró-Índio do Acre y regido por el principio de la educación 
intercultural en la gestión territorial y ambiental, la protección de las tierras indígenas 



y sus alrededores, el uso y la conservación de recursos naturales y agroforestales, 
especialmente de las palheiras (palmeras).

Finalmente, el capítulo 17 reflexiona sobre cómo las mediaciones sociales, 
a partir del análisis de dos estudios de caso, fomentan y promueven procesos 
organizativos, movilización social y acceso a proyectos y políticas públicas por parte 
de los agricultores y sus organizaciones, para la conservación, el manejo y el uso 
de la agrobiodiversidad.

De esta manera, este trabajo tiene como objetivo alcanzar diferentes perfiles de 
lectores, como estudiantes y profesores de la comunidad académica, investigadores, 
técnicos, extensionistas, agricultores familiares e indígenas, y así generar un mayor 
impacto social. Además, puede usarse como referencia metodológica y colaborar en 
la capacitación de recursos humanos para la conservación de la agrobiodiversidad, la 
valoración de variedades criollas, la clasificación de razas de maíz y la identificación 
de microcentros de diversidad de maíz y otras especies.

Esperamos que el libro sea de su agrado, como lo fue para nosotros este 
viaje lleno de encuentros, aprendizajes y descubrimientos.

¡Buena lectura!
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CAPÍTULO 16
doi

 LA FORMACIÓN DEL AGENTE AGROFORESTAL 
INDÍGENA Y EL MANEJO Y LA CONSERVACIÓN DE 

PALHEIRAS EN LAS TIERRAS INDÍGENAS EN ACRE

Ana Luiza Melgaço Ramalho
Bióloga (UFAM)

Máster en Práctica de Conservación de la 
Biodiversidad (CATIE/CR)

Consultora autónoma y consejera de la 
Comissão Pró-Índio do Acre

Rio Branco, Acre, Brasil

Renato Antonio Gavazzi
Geógrafo

Especialista en Agricultura Biodinámica
Máster em Geografia Física (USP)

Investigador del Grupo InterABio (UFAC)
Coordinador pedagógico del Programa de 
Formação de Agente Agroflorestal Indígena da 

Comissão Pró-Índio do Acre - CPI
Rio Branco, Acre, Brasil

Diversidad de palmeras. Ilustración: Arlindo 
Maia Kaxinawá.

1  Debido a que tiene su enfoque de capacitación en los alumnos para el manejo de los recursos agroforestales, el Centro de For-
mación de los Pueblos del Bosque dispone de varios modelos demostrativos que son implementados y manejados por estudiantes 
indígenas, como parte del proceso de formación y capacitación. El cultivo de palheiras para cubrir casas es una de las técnicas 
trabajadas de esta manera.

CONTEXTO
La formación de un Agente Agroforestal 

Indígena (AAFI) para el manejo territorial y 
ambiental de las tierras indígenas es una acción 
educativa que ha tenido lugar en Acre desde 
1996. En la formación de los aafi, se consideran 
especialmente importantes la protección de las 
tierras indígenas y sus alrededores, el manejo, 
el uso y la conservación de los recursos 
naturales y agroforestales. El Programa de 
Gestión Territorial y Ambiental de la Comisión 
Proindígena de Acre (CPI-Acre) coordina esta 
capacitación, cuyo proyecto político pedagógico 
es reconocido por el Ministerio de Educación 
(MEC) y el Consejo de Educación del Estado 
(cee-Acre).

La propuesta pedagógica para la 
formación de los aafi está guiada por el principio 
de la educación intercultural, formulado y 
desarrollado en contextos indígenas en el país 
durante los últimos años. Para hacer posible 
este principio, se desarrollaron seis modalidades 
de acción pedagógica interrelacionadas: 1) 
Curso presencial, que se lleva a cabo en el 
Centro de Capacitación de los Pueblos del 
Bosque (CFPF)1, una escuela ubicada en el 
área rural de la ciudad de Río Branco; 2) talleres 
itinerantes, realizados en tierras indígenas; 3) 
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viaje de asesoramiento, que consiste en la visita de técnicos a las diferentes aldeas 
de las tierras indígenas para ayudar al trabajo de los aafi con la comunidad; 4) red 
de intercambio, que es la realización, por agentes, de visitas e intercambios técnicos 
y culturales, para conocer experiencias similares en curso en Tierras Indígenas (ti) 
en Acre y otras regiones del país o el extranjero; 5) modelos demostrativos, que 
refieren a las fases de implantación en las comunidades de proyectos demostrativos 
de gestión agroforestal orientados a las acciones consistentes con los objetivos 
que se pretenden alcanzar; 6) investigación, generalmente enfocada en temas de 
interés para la acción de gestión ambiental. Son encuestas o inventarios sobre los 
recursos naturales de las tierras, con la clasificación por patrones lingüísticos y 
culturales de especies de fauna y flora amazónicas, y la elaboración de diagnósticos 
socioambientales, diarios de trabajo y monografías al final del curso (Monte, 2008).

Con base en diagnósticos socioambientales de la situación y el uso de 
recursos naturales en tierras indígenas, los Agentes Agroforestales han coordinado 
acciones prácticas dirigidas a la vigilancia de los límites de sus territorios, la gestión 
ambiental ecológicamente adecuada del bosque y la garantía de la seguridad 
alimentaria en las aldeas. Para lograr estos objetivos, los Agentes han implementado 
alternativas de producción y gestión agroforestales, como la construcción de viveros, 
la producción de plántulas, el enriquecimiento de graneros, la implementación de 
áreas de rozados, barbechos, senderos y quintas con la plantación de árboles 
frutales y especies de uso diario. 

Los AAFI también se han centrado en la recuperación de áreas degradadas, 
con la ejecución de sistemas agroforestales de especies nativas y exóticas, el 
uso de técnicas biológicas para combatir las plagas, la implantación de jardines 
orgánicos, la construcción de presas manuales para la creación y el manejo de 
animales domésticos (aves) y silvestres (tortugas, peces y abejas nativas), además 
del manejo sostenible de palmeras para cubrir casas y árboles frutales en el bosque. 
También promueven la gestión sostenible de la caza, la pesca y otros recursos 
naturales esenciales para mantener la vida y la cultura de las sociedades indígenas 
en el estado. Trabajan en la reutilización y el reciclaje de madera para la fabricación 
de muebles y otros objetos de uso, y también la producción de esculturas de arte 
indígena contemporáneo.

Con más de dos décadas de trabajo, los aafi actúan como mediadores de 
la gestión territorial y ambiental, provocan y estimulan los debates y la búsqueda 
de soluciones a los problemas socioambientales. Los aafi de Acre juegan un papel 
importante con sus comunidades para crear conciencia entre los respectivos 
grupos sobre las condiciones socioambientales impuestas por la situación actual. 
También son actores importantes en la realización de debates y la implementación 
de prácticas para el manejo, el uso y la conservación de la agrobiodiversidad en las 
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ti y su entorno.
Junto con otros líderes tradicionales y profesionales, los aafi asumieron 

un papel importante en la conducción de iniciativas que dialogan con la política 
de gestión territorial desarrollada por el Gobierno estatal, la sociedad civil y las 
organizaciones indígenas. Esta política cuenta con los Planes de Etnozonificación/
Etnomapeo y Planes de Manejo como herramientas importantes para diagnosticar, 
planificar e implementar acciones orientadas a fortalecer la producción agroforestal, 
la seguridad alimentaria y la vigilancia territorial en las comunidades, con el objetivo 
de la conservación de los bosques y la valorización cultural.

Desde el principio, la formación de los aafi se ha centrado en la gestión 
ambiental de las ti y las formas de gestionar algunos recursos naturales que estaban 
bajo presión, principalmente debido al aumento de la población, el territorio limitado 
y los impactos del entorno. Se ha publicado mucho sobre la capacitación de estos 
profesionales, pero en este artículo elegimos centrarnos en un aspecto de esta 
capacitación: el manejo y la conservación de los recursos naturales, utilizando el 
cultivo y el uso de la paja como ejemplo.

Históricamente, los pueblos indígenas de la región amazónica han gestionado 
sus territorios, conservando los recursos naturales, manejando y diversificando los 
paisajes. Teniendo en cuenta los principios de la creación de la agrobiodiversidad 
amazónica y lo que nos señalan los estudios de ecología histórica, etnobiología y 
arqueología del paisaje, una parte importante de la selva amazónica es el resultado 
de la manipulación, el manejo y la modificación del medioambiente natural, resultado 
de la acción de actividades humanas históricas y prehistóricas. Llamadas «bosques 
culturales», estas áreas se caracterizan por la presencia de parches forestales 
dominados por una o unas pocas especies útiles favorecidas por actividades 
humanas a largo plazo.

Muchas especies dominantes en la selva amazónica son ampliamente 
utilizadas por los pueblos indígenas como recursos para alimentos, construcción, 
utensilios, artesanías y medicinas. Los expertos señalan que al menos 85 especies 
de árboles y palmeras fueron domesticadas en cierta medida durante la época 
precolombina (Clement, 1999; Levis y otros, 2017). Por esta razón, los paisajes y 
las plantas con diferentes grados de domesticación se consideran legados de las 
personas que habitaron la Amazonía mucho antes de la llegada de los colonizadores 
europeos, y juegan un papel importante en la subsistencia y la economía de las 
comunidades tradicionales de hoy.

En la Amazonía occidental, las comunidades indígenas y tradicionales llaman 
palheiras a las palmeras, un término probablemente utilizado debido a los múltiples 
usos de sus hojas, aunque también se usan raíces, semillas, frutas, tallo y corazón, 
lo que hace que estas plantas sean uno de los recursos naturales más utilizados 
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por estas comunidades. El uso de estos otros productos también es variado, desde 
artesanías para la fabricación de cestas, abanicos, faldas, sombreros y adornos, 
hasta la producción de utensilios como herramientas para el tejido tradicional, la 
construcción de pequeñas canoas, cuencos, arcos, flechas, palos, además de 
la extracción de aceites utilizados en la cocina y la medicina, y la recolección de 
palmitos y frutas para la alimentación. Sin embargo, el uso principal de las palmeras 
por las poblaciones indígenas de esta región se produce en las construcciones, con 
hojas empleadas para cubrir las casas, y el tronco para pisos y paredes.

Durante las actividades llevadas a cabo al comienzo del programa de 
capacitación de AAFI, se identificó la disminución en las especies y variedades de 
palheiras más utilizadas por las comunidades de varias ti en Acre. Con la crisis 
económica del caucho en la primera mitad de la década de 1990, muchas familias de 
diferentes ti que vivían en asentamientos en el centro del bosque optaron por emigrar 
a nuevos lugares ubicados a la orilla del río. En estas nuevas aldeas, el cultivo 
agrícola en tierra, la cría de animales domésticos y el uso de los recursos naturales 
se han intensificado. La consecuencia de esta nueva forma de asentamiento fue 
la intensificación de la tala de palmas para cubrir las casas, lo que resultó en una 
escasez del producto en las áreas cercanas a las aldeas.

En el pasado, la tala de palma era la técnica más común para obtener los 
recursos necesarios para las diversas aplicaciones ya mencionadas, pero el cambio 
en el patrón de ocupación y gestión territorial, asociado con el aumento de la población 
indígena, la aparición de nuevas aldeas y la expansión de las fronteras agrícolas y 
urbanas, hizo crecer el aumento de la demanda de recursos y la disminución de la 
cantidad de palmeras fue inevitable.

A través de procesos educativos, mecanismos e instrumentos de gestión 
que motivan a las comunidades indígenas a reflexionar, intervenir y dar posibles 
soluciones a los problemas socioambientales actuales, la educación intercultural 
promovida en la formación de los AAFI permite el fortalecimiento de las estrategias 
tradicionales de gestión territorial y ambiental en las ti. Es en este contexto que se 
trabajó en el uso, el manejo y la conservación de las palmeras en la formación de los 
AAFI, una experiencia que se presentará a continuación.

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA
Al comienzo de sus actividades, en 1996, el programa de capacitación de los 

aafi tenía como prioridad el manejo sostenible de la palmera para cubrir las casas. El 
cultivo de palmeras ha sido un tema de reflexión y práctica desde los primeros cursos, 
en el módulo de Ecología Indígena. El objetivo principal es alentar a los estudiantes 
a reflexionar sobre sus propios conocimientos y prácticas (anteriores a los cursos 
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de capacitación), y pensar en alternativas a problemas como la disminución de este 
recurso, como viene ocurriendo en muchas ti. 

En los diferentes grupos que a lo largo de los años pasaron por el módulo de 
Ecología Indígena, se alentó a los aafi a examinar las palmeras nativas de sus ti y 
describir la ecología de estas plantas, destacando cómo se usan y manejan. Otra 
actividad propuesta fue llevar a cabo un diagnóstico de la abundancia de palmares 
en las aldeas y ti. Finalmente, se promovieron diálogos y reflexiones sobre las 
diferentes formas de gestionarlos para revertir la situación de la actual o posible 
escasez del recurso. También se les pidió a los aafi que escriban y dibujen sobre el 
uso cultural de las palmeras para su gente (Figura 16.1).

En las clases, siempre se intenta discutir los temas en los que trabajarán, 
alentando a los agentes a ejemplificar con hechos de su realidad. Esta suele ser 
una forma fructífera de hacerles comprender los temas, llegando a los conceptos a 
partir de sus vivencias. Esta metodología considera el conocimiento previo de los 
aafi, sus modos culturales de cognición, que permiten la construcción de nuevos 
conocimientos y tecnologías, basados en los patrones socioculturales de cada uno 
de ellos como representantes de su gente.

Figura 16.1. Usos y manejo de palmeras. Ilustración: Zezinho Morenho Manchineri.
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La razón por la que se utilizó esta metodología, donde los aafi son llamados 
a sistematizar y aplicar los conocimientos tradicionales en su entorno, antes y 
simultáneamente reflexionando sobre los contenidos, los conceptos y las técnicas 
del conocimiento científico occidental, además del conocimiento de otros pueblos 
locales, sobre el uso, la gestión y la conservación de los recursos naturales, es 
brindarles capacitación que los aliente a valorar y actuar en beneficio del entorno 
de las ti y la cultura de su gente. Estas respuestas se van construyendo teniendo 
en cuenta el repertorio empírico y de conocimientos de cada pueblo. Además, la 
interculturalidad y la intercientificidad presentes en las clases responden a los deseos 
que los jóvenes aafi tienen de aprender y fortalecerse, valorando y expandiendo lo 
que saben, para que puedan actuar de acuerdo con los deseos y proyectos de cada 
comunidad.

Durante los cursos, además de las discusiones, las reflexiones y las 
sistematizaciones sobre el manejo de la palmera, los agentes realizaron, con los 
modelos demostrativos del cfpf, prácticas de gestión de la palmera para evitar 
la tala. Así, se llevaron a cabo todos los pasos para cubrir una casa, desde la 
extracción de paja con una escalera, una de las alternativas discutidas, hasta la 
cobertura con paja de uno de los establecimientos del centro de capacitación. En las 
clases prácticas, además del conocimiento del mediador de aprendizaje, también se 
consideraron las contribuciones de cada participante, de modo que todos ocuparan 
los lugares de aprendices y maestros. A su vez, el diálogo intercultural que brindan 
estos momentos da como resultado un intercambio de prácticas y conocimientos.

Como continuación de las actividades de los cursos presenciales, los aafi 
se comprometieron a poner en práctica en sus pueblos y con sus comunidades 
el trabajo discutido durante los cursos. Y esto con el uso de sus propios modelos 
demostrativos, desarrollados en sus aldeas y también a través de reuniones con 
familias en las aldeas, clases y conferencias para jóvenes y niños en escuelas 
indígenas, charlas de sensibilización y uso de carteles didácticos sobre el tema, 
producidos durante los cursos presenciales.

Otra forma en la que también se trabaja son los intercambios entre aafi de 
diferentes ti. Durante los viajes de asesoramiento, los asesores técnicos de cpi-Acre 
acompañan el trabajo del agente con su comunidad y guían la investigación y el 
monitoreo que llevan a cabo. Como parte de la actividad de investigación prevista 
en la estrategia de capacitación, los asesores del programa también sugieren que 
los estudiantes anoten en sus diarios de trabajo el uso y el manejo de la palmera, 
considerando, entre otros datos, la distancia desde los puntos de cosecha, las horas 
invertidas en la tarea, el destino de las hojas y el número de hojas manejadas. El 
objetivo es documentar y evaluar el manejo forestal, lo que, durante los cursos de 
capacitación y los viajes de asesoramiento, permitió ampliar el concepto de manejo 
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de la palmera.

RESULTADOS

Relevamiento de las palheiras, diagnóstico y análisis
Durante el proceso de capacitación se alentó a los aafi a identificar, analizar, 

sistematizar, formular propuestas y difundir los diferentes recursos y conocimientos 
fortalecidos y construidos en los cursos presenciales, los intercambios, las asesorías 
y las investigaciones sobre el problema de la disminución de la cantidad de palmares 
en las aldeas. 

Con el estudio de las palmeras, fue posible verificar la gran diversidad de 
este grupo de plantas, conocido y utilizado por los pueblos indígenas en Acre (Figura 
16.2). En una encuesta realizada por representantes de 11 ti, la riqueza más baja 
encontrada en una ti fue de 20 tipos de palmeras útiles, y la más alta fue de 40 tipos 
de palmeras, considerando las especies y las variedades (Tabla 16.1).

Terra Indígena Número de palheiras relevadas
Kaxinawa Rio Jordão 40
Kaxinawa Seringal Independência 38
Alto Rio Purus 33
Kaxinawa da Praia do Carapanã 33
Kampa do Rio Amônia 29
Kaxinawa do Baixo Rio Jordão 29
Kaxinawa da Colônia 27 24
Kaxinawa do Rio Humaitá 23
Água Preta 21
Kaxinawa do Igarapé do Caucho 20
Kaxinawa/ Ashaninka do Rio Breu 20

Tabla 16.1. Diversidad de palmeras por tierra indígena, Acre.

Incluso con esta gran diversidad de especies y variedades, solo cuatro son las 
hojas más utilizadas para techar casas, siendo estas las que estuvieron bajo mayor 
presión y, en consecuencia, las más amenazadas de escasez. La preferencia por una 
u otra especie puede variar debido a las especificidades del conocimiento ecológico 
de los diferentes pueblos, sus valores estéticos y los recursos vegetales disponibles 
en los diferentes ecosistemas (Vivan y otros, 2002). En la construcción, el techo 
se obtiene utilizando hojas de palma como la jarina (Phytelephas macrocarpa), la 
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uricuri (Atallea phalerata), la jaci (Atallea butyracea) y la coco (Attalea tessmannii).
Cosechar hojas es al menos equivalente a la defoliación parcial, dejando solo 

el ápice de la palma o, en una hipótesis menos sostenible, conduciendo a la tala de 
la palma. Por lo tanto, además de identificar y recuperar el conocimiento tradicional 
sobre los materiales utilizados en la construcción, el trabajo de los aafi es pensar 
y actuar para que los recursos forestales puedan estar disponibles hoy, mañana y 
siempre. Con la verificación del crecimiento demográfico de los pueblos indígenas 
en el país, se deben desarrollar nuevas formas de gestión para que estos recursos 
también permanezcan cercanos y accesibles.

Figura 16.2. Diversidad de palmeras de TI Kaxinawa-Ashaninka de Rio Breu. 
Ilustración: Aldemir Luiz Matheus Biná Kaxinawa.

En vista del diagnóstico realizado por los representantes de algunas ti, en el 
que se identificó la escasez de palmeras adecuadas para el techado de viviendas 
alrededor de muchas aldeas, el programa de capacitación de aafi dio prioridad al 
énfasis en la gestión sostenible de las palmeras al comienzo de sus actividades. De 
esta manera, se alentó a los aafi a analizar la situación y utilizar sus prácticas de 
gestión y conocimientos individuales y/o colectivos, proporcionando un diálogo entre 
culturas y saberes, entre los conocimientos de diferentes sociedades indígenas y 
también de la cultura occidental, en busca de posibles soluciones, como formas de 
gestión más sostenibles para las nuevas dinámicas de ocupación territorial y uso de 
los recursos. El resultado de esto fue la adopción de una forma de gestión que no 



 
Capítulo 16 249

requiere la tala de palmeras, una práctica ya adoptada anteriormente por muchos 
pueblos.

Sistematización del conocimiento
La sistematización del conocimiento, el intercambio y el estudio del manejo 

y la conservación de las palmeras permitieron la identificación y el análisis de 
diferentes prácticas de cultivo de palmeras por parte de las comunidades indígenas. 
La participación de diferentes pueblos en los cursos de capacitación contribuyó 
mucho al diálogo intercultural y, entre los participantes, permitió reflexionar sobre 
las diferentes prácticas culturales dirigidas a la gestión de los recursos naturales. 
La intercientificidad, el proceso de intercambio de conocimientos tradicionales y 
occidentales, ayudó al programa a incorporar en sus prácticas el manejo tradicional 
de la palma de Manchineri, en el que la palmera no es talada (Figura 16.3).

Algunas de estas prácticas de gestión, como la de las palmeras, se 
intercambiaron entre los aafi en las situaciones de interculturalidad propiciadas 
por los cursos de capacitación: se alentó a los que dominan cierto tipo de técnica 
de interés para la gestión a difundirla entre quienes no lo hacen. En la práctica, 
el programa de capacitación permitió y estimuló importantes intercambios de 
conocimiento y tecnología en ambas direcciones.

Figura 16.3. Manejo de paja. 

Foto: Renato Gavazzi (1999).
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Siembra y regeneración
Según lo registrado por los agentes en sus diarios, el manejo de las palmeras 

en áreas de rozado, huertas agroforestales y matorrales prevé la siembra y la 
regeneración de las plantas, lo que constituye una intensificación y una adaptación 
del manejo tradicional al contexto actual. Si ya existe una población joven de plantas 
en regeneración en el área de recolección de palmas, y si las matrices han sido 
identificadas para ser preservadas, el manejo también incluye la eventual tala de 
palmas viejas y muy altas. Estas (debido a su propia altura) ya son mucho más 
difíciles de manejar y, cuando se cortan, permitirán que la luz solar ingrese y abra el 
espacio para la regeneración del bosque. La regeneración natural, activa y pasiva, 
implica técnicas de bajo costo que vienen siendo aplicadas por los aafi en áreas con 
alto y mediano potencial para esta práctica.

Después de descubrir las diferencias en los saberes ecológicos y agrícolas 
de cada pueblo y las diferentes regiones, es esencial comprender que actualmente 
existe un nuevo contexto en relación con los recursos alimentarios, lo que implica 
una intensificación del uso de la tierra y los recursos naturales. De la misma manera 
que las palmeras, la madera y otros recursos naturales también se demandan y 
manejan cada vez más, todas especies utilizadas en el gradiente que va desde 
el bosque hasta las tierras rozadas que tendrán una demanda creciente. Por lo 
tanto, otro gran desafío, que cabe a los agentes agroforestales y sus procesos de 
capacitación, es buscar e identificar en las prácticas agroforestales el equilibrio entre 
el aumento de la demanda y la capacidad de obtener el recurso natural deseado, de 
manera sostenible, dentro y alrededor de los límites de las tierras indígenas (Vivan 
y otros, 2002).

Monitoreo, evaluación y difusión de prácticas sostenibles
Los informes sistemáticos de las prácticas anuales de gestión de la palma por 

parte de todas las aafi proporcionaron información para comparar las tecnologías 
tradicionales con otras gestiones, y evaluar las posibilidades que ofrecen recursos 
no madereros como las frutas. Dichas acciones se extendieron más tarde al manejo 
de otras especies de palmeras, como paxiubinha y/o paxiubão (Socratea exorrhiza), 
utilizadas en la construcción de casas y que escasean en algunas comunidades 
indígenas. Este concepto de manejo también se extendió a las palmeras productoras 
de fruta como açaí, bacaba (Oenocarpus bacaba), patoá (Oenocarpus bataua), 
buriti (Mauritia flexuosa) y otras especies productoras, como pama (Helicostylis 
tomentosa ), bacuri (Platonia insignis), genipap (Genipa americana), etcétera, que 
antes se talaban para cosechar la fruta, y ahora se llevan a cabo experimentos de 
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plantación de palmeras como paxiubão y paxiubinha, además de la gestión de la 
regeneración natural de otras especies utilizadas en la construcción de casas de 
vivienda (Gavazzi, 2012). 

Debido a su importancia estratégica, el manejo de las palmeras fue objeto de 
afiches didácticos escritos en lengua indígena y diseñados durante los cursos, como 
una forma de difundir esta práctica en las escuelas indígenas y entre las familias de 
las aldeas.

En general, el trabajo con las palmeras muestra que los Planes de Manejo 
Territorial y Ambiental (pgta) no son solamente «cartas de intención», sino que 
sistematizan y difunden prácticas estimuladas por los docentes de los cursos de 
capacitación y por los aafi en sus comunidades. Muchos de los pgta de las ti en 
Acre tienen acuerdos para el manejo de palmeras, ya sea con el propósito de 
cubrir casas, como la construcción, la producción artesanal y la alimentación. En 
general, los acuerdos prevén la recolección de semillas y frutos de las palmeras sin 
cortarlas, así como la conservación de una matriz de semillas de las variedades de 
interés, además de la protección de especies útiles, asegurando el crecimiento y la 
regeneración.

El diagnóstico y el manejo de la palmera son pasos hacia la construcción 
de planes de gestión que permiten el uso racional de estos recursos por parte de 
las poblaciones de tierras indígenas. Por otro lado, la información sobre la ecología 
de las especies y los animales que se alimentan de ellas también es necesaria y 
profundamente conocida por los agentes. La caza es una parte básica de la dieta 
de los indígenas y existe una relación positiva entre los animales y las palmeras. 
Conservar y plantar palmeras, enriquecer las áreas rozadas, los campos y los patios 
es beneficioso para las comunidades, no solo por el uso directo que de ellas hacen 
los indios, sino también porque atraen animales de caza hacia las aldeas.

De esta manera, las comunidades indígenas continúan manipulando y 
manejando el ambiente en el que viven, llevando a cabo, con sus diferentes 
prácticas y preferencias culturales, en la interacción en procesos ecológicos 
naturales, intervenciones que con el tiempo continúan creando y recreando la 
agrobiodiversidad local. Así, el proceso de domesticación de muchas de las palmeras 
nativas, en diferentes niveles, resulta de esta familiaridad íntima y profunda de las 
sociedades indígenas con su entorno. De ahí la importancia de valorar y considerar 
el conocimiento y las técnicas que estas sociedades han acumulado a lo largo de los 
años para interactuar con el bosque.
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