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Sembrando la selva
Las raíces culturales de

biodiversidad

De la biodiversidad a la sociodiversidad

Durante los últimos años se han ac uñado y dirur"""..
conceptos que expresan no s610 una nu eva mirada
naturaleza y la relación entre las sociedad y su entorno . .
sino una seria preocupación por la crisis ambiental global q!

severamente la supervivencia de la especie humana y parte
sobre la tierra . La idea de que la biosfera es un sistema
cual solamente entra y sale energía) se ha afianzado incluso
general. También se ha afianzado la idea de que no sólo
dependemos del ecosistema -como las demás especies
escala de los impactos actuales sobre los recursos y el medio
irreve rsible dada la naturaleza no linear del sistema de l cam .
esto significa Que el "recalentamiento del planeta" puede



verdadero colapso del sistema, o, en otros ténninos, una discontinuidad
que no es posible "equílíbrer" sino en una escala temporal que supera
incluso la historia de la sociedades. No seria la primera catás trofe de la
tierra: algo similar ocurr i6 con el impacto del meteorito que aniquiJ6 los
dinosaurios , y que quizás posibilitó la sobrevivencia de los pequeños
kmlures antecesores del hombre: pero sí seria la primera crisis ambiental
causada, a escala planetaria , por el hombre.

las imágenes de l planeta producto de la explorecí ón espacial nos
muestra un pequeña esfera , suspendida en el espacio, rodeada por un
delgada y frágil capa de la cual dependemos, Yamenazada por losanillos
de meteoritos que circulan alrededor del solu otros planetas y que de vez
en cuando asumen un rumbo errático. En esta fráqíl casa convivimos
todos, y de una forma y otra estamos un idos por un destino ineluctable .

En este contexto, durante la década del 80 se acuñó el termino de
"diversidad biol6gica "para referirse al total de la variación de la vida en
latierra, incluyendo la divemIad genética, así oomo la diversidad ecológica
("el número de especies en una comunidad de organismos"); en 1985 ,
Rosen, en el National Forum for Biodiwrsity, realizado en la ciudad de
Washington, propuso lacontracción "biodiversity", para referirse a dicho
concepto. (Heyv.¡ood et al, en UNEP, 1995, 6). Según el "Convenio
sobre la Diversidad biológica" , suscrito en Río de Janeiro, en 1992, por
"diversidad. biológica "se entiende la variab ilidad de organismos vivos de
cualquier fuente, incluidos, en tre otras cosas, los ecosistemas terrestres
y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de
los que forman parte ; comprende la drcerssded dentro de cada especie,
entre las especies y de los ecosí sternas'fen TCA, 1996, 23).

Como hasido resaltado por Heywood y colaboradores , este concepto
se remonta consKJerablemente en la historia. Todas las sociedades poseen
sus propias concepciones de la naturaleza y sistemas clasificatorios que
dan cuenta de la diversidad natural. aunque lo hacen de diferente forma;
todas tienen sistemas taxonómicos, definida la taxonomia como " la
práctica por la cual losdiferentes o rganismos son descritos y clasificados
en términos jerárquicos.. ... De Aristóteles ---en particular de su famosa
Historia de los Animales- heredamos un sistema de dasificad6n que
prevaleció hasta el siglo XIV, cuando comienzan los primeros pasos de
la investigación botánica moderna .

la sistemática lineana consolidó un sistema de clasificación, basado
en la noción de especie , y sentó las bases del estudio moderno de la
naturaleza. Du rante e l sig lo XIX. Humboldt . Darwín y Wallace,
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Sembrando la selva

profundizaron el análisis de la relación Entre loso rganísrnoo
sentando las bases de lo que seria posteríorrnente Damado la
Pero solamente fue a principios de este siglo cuando la eaJio!Ii
con nuevas herramientas, para dar cuenta del número de
distribución, sus roles, la manera como su composidén
proceso de interacd6n que en tre ellas se presenta . Hoy saber..
aproximadamente trece millones de especies reconocidas en
hasta la fecha, son el resultado de W1 proceso co-ecolutoo r
mecanismos horneostálicos (Heywood et al , 1995, 5).

De manera convergente , se ha acuñado el concepto de ..
cultural "El término tiene que ver, en este caso, con la idea
valores, usos y modos de preservación y conservación de la 
varian considerablemente dentro y entre las culturas. .. Desde
del treinta, en particular, los antropólogos y geógrafos han
conexión entre el hombre y el paisaje; los etnobotán icos e 
de las plantas y los animales también habían enfatizado los\: 
sociedades, plantas y animales. En este sentido, se habla de ..
de arroz" o "culturas de reno", "sociedades de taro", "so,..fi
maíz", etc.

Algunas WTSiones de laecología cultural Enfatizaron, desdela
del 50, la estrecha relación ent re cierto núcleo de la
tecnología- y el medio ambiente. En 1984, Roy Rappaport
Pigs [or the Ancestor. Ritual in the Ecology althe New Guinea
libro pionero de la antropología ecológica, En el cual la pol:>la<:iIi!
ecosistemas son tomados como unidad de análisis, y se describe
como lD1 mecanismo de regulación de la relación en tre la
cerdos y los cultivos. Rappaport ha resaltado que "el término
regulación implica un sistema: un sistema es cualquier c
variables en el cual un cambio en el conjunto de una variable.
en el cambio en el valor de al menos, una otra variable. Un
de regulación es uno que mantiene el valor de una o más variabk5
de un rango o rangos que permiten la existencia continuada del
(Rappaport, 1984,4).

Desde una perspectiva complementaria, Reichel Dohnatoff
también,Ensu ensayo "Corndogía como Análisis EcoI6gro. una
desde la selva pitMaI"(1975), que la cultura es simultánearn..
mecanismo de adaptación ecológica y permite, a través de
dispositM:>s, mantener un equilibrio con el ecosistema. Para
lucano del Vaupés (En CoIornbía) perciben su relación con la
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sobre la base de un modelo sírrúlar al del _ do, :::::'..:;;
ténninos de teoría ecoI6gica, Jos Tukano conciben el n
sistema en el cual la cantidad de out pul energético tiene qw \II!J' con el
input que recibe del sistema ... ESte modelo cosmoI6gico de ' - 7 : ..

cuyo equilibrio exige constan te reajustes por medio de~ di'~
recu perada por el esfuerzo individual, constituye unap~ 1"9' 50
íntimamente ligada a la organización social y econ 6mica de!~ De
este modo, el equilibrio general del flujo de energía se com.'ierte en
objetivo religioso en el cual los conceptos ecológ icos de los indíos
desempeñan papel o rganizativo dominante." (Reichel, (1975), 1997,
11). De acuerdo con Reichel, la energía proviene sobretodo del sci y de
la luna; existen diversos tipos de energía, relacionados con los c::IiwTS05
ciclos humanos y biológicos; las fuentes energéticas son el fundamento
de complejos sistemas cromáticos de uso chamánistico . Según Reichel,
mientras los hombres son "participes de la energía solar original... la
vida animal se concibe enteramente dependiente de los hombres". Asi
que "tos animales lloran a la muerte de una persona, por cuanto un
portador potencial, tul eslabón en su circuito energético, hadesaparecido.
La energía animal depende en atto grado de losensalmos e incantaciones
que loschamánes pronuncian a su favor. De este modo, los animales se
cree n depender de los rituales de fertilidad de los chamánes y de la
distribución de los recursos pra cticada por el dueño de los Animales...
(Reichel, (19781,1997, 49).

Deotra parte , P, Descola, en su conocido etnografía sobre los echuer
del Ecuador, titulada LaSe/"" Culta (1989), estableció una correlación
inte resante entre la manera como tratan a su prójimo y su relaci6n con
la naturaleza . Entre la casa, el huerto y la selva existe una situación de
continuidad, en la que las relaciones sociales se proyectan en las diversos
ámbitos de la naturaleza. Desde su punt o de vista, los achuar plantean
una relación de consanguinidad entre las mujeres y las plantas, y una de
afinidad entre los hombres y los animales de cacería; los cazadores
en tonan diversos cantos para "engañar" a los animales y capturarlos
como presas de cacería. De manera convergen te, as! como a la casa
llegan diversos yernos, arriba también la cacería . Esta forma parte del
grupo doméstico, y recibe , de otra parte, un tratamiento especial. los
cráneos de ciertos animales se coleccionan y no deben ser entregados a
los perros , y sus restos son en alguna medida tratados casi como restos
funerarios.
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Arhem. por su parte, ha enfatizado las condición pe,.."'¡

relación sociedad naturaleza en la Amazonia. Los makuna
mundo en tr es grandes categorías: CO MEDO R (VAl
COMEDOR COMIDO (MASA) "gente")/AUME!'ITO C>Nai.
categoría masa incluye también a los animales, con los =oIos'!
cierta medida una identidad substancial. La gente puede ser
pero también comida, según la perspectiva adoptada.

Entre los comedores por excelencia se enc uentra los
predadores (jaguares, anacondas, etc). y los espírit us. Estos
comen a los hombres, de la misma forma que los hombres
animales. Cuando un hombre muere , su alma es comida por bs
y es remitida a la casa de origen de su sib o clan, de m
espíritu renace como un "espíritu-pe rsona" , que se reencarna
ser. Análogamente , cuando el hombre caza y mata a su presa,
su espíritu - a través de la acción del chamán--- a su maloca
de los animales , y de esta forma se logra multiplicar a los
predaciónes un mecanismo para "revitalizar" la relación con la
la cual está fundada en un modelo de a lianza entre afines (
entre los patrilinajes)yen la interven ción del chamán como int
ent re los hombres y los dioses, y los cazadores y los dueños debs
(Arhem, 1996 , 186).

Estos y otros estudios no sólo han mostrado que existe tn

entre las sociedades y su entorno, sino que las diferentes c
concepciones y manejos diferentes sobre la biodiversidad , de
con su historia , valores y necesidades , y estructura sociales,
modelos ---concientes o inconcientes- son mecanismos adap
permiten la conse rvación y manejo de la naturaleza , en cierta
variable independiente del sistema.V, side todos modos tienen un .
en el mismo, su escala es mucho menor a la generada por las
industrializadas sobre los ecosistemas planetarios.

La ecología histórica de las selvas

fu este marco , los bosques tropicales y sus habitantes t
adquirieron, y en parte aswnieron, un nuevo, si se quiere , e
una parte , la investigación ambiental puso de presente que los
tropicales son un fino e intrincado ecosistema basado en la .
continua de nutrientes escasos. La selva es una compleja
levantada , en términos generales, sobre suelos pobres, y obtiene
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parte de su energia dela permanente exposición soLv de los 1"U:rialtes
que provienen de la lluvia.

la disponibilidad de nutrientes de tennina, en gran me:ida. 1a a::::
dispersión de los ejemplares de una misma especie, pero. lo .... !lO'....
una alta concentración de ejemplares de diversas e:s:pecies en área
reducida. La alta temperatura , la fuerte humedad, la acci6n de
microorganismos, ~ongos , insectos, y otros agentes ,p~ la rápida
descomposición de la biomasa . El bosque tropical húmedo es In si5Iema
dinámico, en el cual la conformación de "daros" en su interior-p:1l'
acción del viento , el fuego y la acción humana- es la oportunidad para
que una multitud de especies ----que necesitan e l acceso directo a la k¡z
solar- inicien sus procesos de germinación y crecimiento .

la dinámica de todo elsistema depende de un red intrincada de agentes
que dispersan las semillas por diversas regiones Por ejemplo, jos

guacamayos, murciélagos, los primates, etc., transportan de diversas
formas las semillas de una región a otra, o de un estrato del bosque a
otro nivel.

Esta situación es particularmente notoria en la Amazonia - un
territorio tan grande como los Estados Unidos- cuya complejidad es
aún mayor si se tiene en cuen ta el régimen fluvial y el tipo de tíos que la
surcan . Aquellos que provienen de la zona andina generahnente son
ricos en nutrientes y conforman bajos (varzeas)cuya fertilidad es renovada
periódicamente : al contra rio, aque Uos que provienen de los macizos
brasilero y guyanés se ca racterizan por la existencia de ríos escasos en
nutrientes y con una relativa baja productiva bi6tica .

En este perspectiva, no obstante, solamente un 2 % de la Amazonia
constituye una zona de vanea, mientras que e l resto corresponde a una
área de "tierra firme", no inundable, y con escasez cr6nica de nutrient es
en el suelo.

En los últimos años, sin embargo , la visión tradicional de la ecología
amazónica se ha complejizado. En primer término , latradicional división
"varzea"/ "tierra firme " no dacuen ta de la variedad de microambientes
allí existentes . De otra parte, los enfoques históricos han destacado el
notable impacto de la presencia humana en la región, y la transformaci6n
del paisaje como consecuencia de la acción antropogénica. La presencia
europea, en particular, desencaden6 un impacto neqetivo en la sociedades
aborigenes y el ambiente de grandes proporciones. BalJée compara ese
efecto como el de la caida del meteorito referido sobre la tierra.
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En efecto, Posey y Ba11ée, entre otros investigadores.
atención sobre la necesidad de construir una ec0k>g8
Amazonia, en el sentido de comprende r que la seNil
construido en gran medida por la inteJVenCi6n humana deldoJ
tiempos de su ocupación, una idea que los arqueólogo5
estudiar la antigOedad de la ocupación humana en la
importancia de los suelosde origen antrópicos y la exislenállll
y complejas sociedades -de tipo cacical- en la zona.. t

Por un lado , Posey ha sostenido que los kayapo, del
de liberada Yconciente contribuyen a la reproducción de
bosque" en las sabanas, denominadas (apeetel , en las lpIO

reproducen árboles frutales y de otros usos, para el
futuras generaciones(l) . La creación de estas "islas"
conocimíento detallado del suelo, el microclima Y la mutua
entre las plantas: de otra parte, este sistema agroforestal
diversos animales, de manera que también es una forma de

I La ocupación de la Amazonia se remonta. por lo menos. a 10.(10)
el noroeste amazónico . al respecto sonparticularmente relevante la-:==
por Caveher, Rodriguez. Herrera y Mora. en Peña Roja. cincuenta I
Arerec uare , en el no Caqueta (Co lombia). en donde en una terraza ab
la utiliuld 6n Intensiva de semillas de palma. con una a ntigüedad de
(Cavelier et el., 1995.1. Este da tos son relevantes, como ha sido .s.ma~

Oyueta. en cuant o cp!: revelan que la Amazonia fue ocupada con
presencia de la ag:ric:uJtura. yen cuant o tal controvierten la idea de cp! la
1<1 cuenca de una forma u otra dependJa de la agricuhwa {0y\Je1a. 199é..

También de l Atea de Araracuara pl'O'liene la información más relevanlir
fabric.adón de a ntrosoles en la A mazon ia colombiana . Had a el año 50
la existen cia de algunos asentamie ntos en las colinas aluviales. ctI\o'OS

practicaban la roza y quema itinerante y también ~aunque no era desccecc...
de adicionar desec hos en e l suelo~ (Cavaner el al. 1988 . 144). En esta za-..
un poblamiento continuo durante casi 1500 años. Entre 10$ 800 AO-l
datos paUnol6glcos Indican un uso más Intensivo y permanentes de 101
fertllizacl6n de las ecoes de cultivo de las colines como material~:::
zonas húmedas. másba)as. fertilizadas por lacrecíente regulares de l rio . .
se registra una dlwn.¡rlCadón de las productos cultivados. Además de ~'\ll:II

OJItivan dos variedades de matz y marañón . (Cavalier et al. 1988. 147)..

En una pub&cad6n posterior. dchos autores distinguen la ocupación
l81a agricultura basada en el matz Yyuca. iniciada en los primeros años ee
y Méidote n. caracterizada por una mayor dveni.flCadoo de cull:igenos..
partir del siglo \IUI. Desde el periodo l. se presenta el empleo de dos epe.
an tr6 picos (pardos y negros ), asoc iados con difere ntes practicas /Il

esenterrser uc (Mora el. al, 1990, 3 1).
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fauna silvestre. Asimismo, los kayapo distinguen tri conjlno de plantas
amigas o buenas vecinas entre ellas, de manera que su e:t..it1..o en c:onjulto
genera una serie de condiciones sinérgicas que facorecen se oeeanieuto.
De otra parte, estos indígenas utilizan por lo menos doce tipos de ceniza
de diverso origen vegetal para fertilizar la tierra, y dxerses técnicas de
control biológico contra las hormigas. A este respecto , en part:ic:utar,
introducen la hormiga Azteca en los cultivos y cerca a ciertos árboles
frutales para protegerlas de la hormiga Atta spp., comedora de hojas;
asimismo cultivan ciertas plantas cuyos aromas atraen cierto tipo de
hormigas predadoras, que defienden a las plantas de sus eventuales
enemigos (posey , 1987).

Balée , de otra parte, estima que por lo menos el 12 % de la selva de
tierra firme de la Amazonia brasllera es de origen antropogénico, y que
por lo menos 24 plantas domesticas perennes tiene allí su origen; anota,
además, que por lo menos durante cinco mil años las culturas de la
Amazonia han manejado las plantas domésticas (8alée , 1993, 231-232).

Asimismo, Balée considera -con base en un detenido estudio de los
ka'apor de la preAmazonia brasilera- que los bosques secundarios 
productos de la intervenci6n hwnana- tienen un composici6n diferente
pero iguahnente variada en flora que aquellosde la selva primaria: "Fallows
area indigenous orchard (... ) whether consciously planted or not . Ot the
30 ecologically most importan species of fallow, 14 are significant toad
species, either for one o more of the indigenous people ot the reg ion,
whereas for the 30 ecologically most important species of high forest ,
there are only 6 important food species"(Balée, 1993, 245).

Al contrario de Posey, Balée piensa que la biodíversided delosbosques
secundarios no se debe a un política deliberada de cultivo y siembra del
bosque, sino el producto indirecto de la actividad de los anirnak:s que
atraídos por los cultivos de la chagra dispersan semillas de nuevas especies
que contribuyen a crear un verdadero sistema agroforestal -many of
the plants species there in are present , in other words, because of animaIs
alractted lo Ihe deliberately managed domain 01dooryard andproducing
swiddens , not because 01 haW1g been planting by human beings . One
need nol plant whal will be predictably "planted" andin sufficienl quantity
by infra- human anirnals or whích will germinate and grow upon
sacrification by swidden burnig (as may be the cause with copa) tree")
(BaIée, 1993, 249).

En general, estos planteamientos resaltan la pertinencia de explorar
con más detenimiento las raíces culturales de la biodíversíded, como un
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paso previo para entender la dinámica de las poblaciones y su relad6n
con el entorno."

Seombrando la selva

El estudio de las raíces culturales de la biodiversidad está en su f
inicial en Colombia y o tras latitud es. No obstan te , algunos ceses
parad igmáticos nos ilustran de sus posibilidades pa ra la inwstiga
etnobiol6gica y para la antropologia ecológica.

a ) Lo. Nukalc: grupo. nómadell reaiemb ron la .e/VG

Los grupos nukak son aproximadamente 800 personas que ha
los departamentos del Guaviare y Guainía; se e ncuentran distribu idos
8 pe queños grupos localizados en el interior del bosque . Se trata de
pueblo prácticamente desconocido hasta hace menos de 10 años, cuard!
inició un intempestioo acercamiento con los colonos del Guaviare.

Según Gustavo Politís, los nukak están conformados por" bandal5
sorp rendentemente móviles. El grupo puede permanecer solamente
noche en un sitio y abandonarlo al d ía siguiente; o puede pe rmarsea
hasta 20 días en un mismo punto. Enla "estación seca" está tres días
promedio en la misma localidad. durante el invierno su residencia
prolonga a 5 o 6 días. Cada campamento está conformado por 2
viviendas, Y su estructura se modifica según la temporada de "verano •
de incremento de la lluvías yo la ocurrencia de la crecien te . la
de losgrupos kxaIes siguen un patrón de residencia matrilocal; las
son mon6gamas, a unque también se presentan ciertos casos de p<iliginl

Su gran movilidad expresa una estrategia deliberada de evitar
sobreex plotación del bosq ue y de sus recursos, en concordancia con
ciclos de productiWlad de la selva, las épocas de fruct ificación de
palmas, ladisponibilidad de pescado, etc. Aunque también la m
un familiar o las "basuras", los confl ictos o la curiosidad, la búsquec:t.

! Durante el I Seminario Internac ional sobre Desarrollo Sostenible de los T
Húmedos real;.VJdo en al d uditdde Manaos, en el año de 1992, bajo el auspao
Asociaci6n de Universidades Amazónicas , el antropólogo brasilero antrop6logo
Walter News planteó , con razón , que diversidad biológico y diversidad cultural
parte de una rnlsma ecuación; en este sentido, la sociodiverskiad modifica la
pero a la vez revela La b1odiversidad, La biodiversidad altera , tamblen. La ~iod_
Yde o tra parte la civersktad c:utual eb::ida la divers~ biol6glca htmlll\a .
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herramientas o Jos problemas de salud, motivan el ~.lIie:li d:C

otro lugar. Los nukak son cazadores, pescadores y reo::4da -es..
practican también una horticuhura incip iente . Los prin ates cf'art.
el mico maicero , etc,) son particularmente apetecidos corno presas
caceria, la que efectúan con la ayuda de largas cerbatanas con
envenenados con curare, aunque también capturan pecaríes,
pacas y zarigOeyas, entre otros animales. El consumo dedanta y 'oe'la

se encuentra prohibkJo, porque para ellos son gente; represa...
espír itus de los difuntos del mwxlo de abajo, los cuales adquieren •
ropaje cuando salen de su casa. A t..vés de la recolección, conson
diversos frutos de palma (milpeso, seje, canangucho) y otras espec
como plataníllo: también recolectan miel, huevos de tortuga, gusar
mojojoy, etc.

Tienen asimismo pequeños cam pos de cultivo, básicamente de t
tipos. En el primero de ellos, el más pequeño, prevalece el cultivod.
palma chontaduro, el colorante achiote y, con menor frecuencia,
plátano. Estos huertos son lugares sagrados, donde entierran a
muertos , y donde se producen ciertos tipos de intercambio.

La gente nukak posee , además , algunas chagras más grand
generabnente localizadas cerca de la frontera de colonización. En e
cultivan -siguiendo la t écnica de roza y quema- yuca dulce, ca
plátano , ñame, y diversos frutales (.v.g. papaya), bata tas , ca labazas.
acuerdo con algunos autores, los nukak habrian cultivado antenorme
yuca brava (manihot sp) pero esta práct ica presuntamente hab
desaparecido por razones históricas.

Para Jos nukak el mundo se divide en tres niveles: en el murxJo
arriba ~\.0l Jos espíritusdelos muertos; en el nivel intermedio se encuer
los nukak , sus cazas, huertos y animales de presa; en el nivel de ab
habitan la danta, el venado, la el jaguar y la lapa, Yde aDi provienen
ancestros.

Según Politis, Frankly , Mahecha y otros investigadores , a trecés
diversas t écnicas, este grupo modif ica y enriquece el entorno. Come
han mencionado, los nukak tienen dos tipos de campamentos segÚl
estación. En los campamentos, cortan ciertas plantas y pabnas, o
sentídc no está claramente establecido. Allí arrojan las semi llas de
diversos frutos que consumen . Cuando se abandona el campemer
estos frutos crecen aprovechando el claro en la selva, y las~
otros árboles son explotados de forma periódica por los indigenas.
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De otra parte, los nukak Uevan a cabo un corte se!l2dí.
propician hasta cierto punto, ciertos bosques de pakna5.,
fuentes de frutos , atraen animales de cacería . Parte c»
ab ren cerca de los ros, lo que podría tener aIglDla
propiciación de ciertas especies vege tales, cuyos frutos
por los peces.

Si se tiene en cuenta la alta frecuencia de los~:~
podría suponer que el impacto de laactividad de losn
es considerable, en particular en la resiembra de c::ieI'IIIiI
palmas y otras plantas agroforestales.

b) Los grupo$ horticultores: el caso uitoto..

Los uitoto viven en los Departamentos del Arr......
Putumayo. Al contrario de losnukak efectúan grandes
donde construyen sus malocas o -por medio del .
quema -abren sus huertos o magras. Alrededor de la
también, ciertos cultivos; crecen palmas domésticas, pla....
y colorantes , etc. También practican la cacería . la pesca ~"I'

En la seJva otorgan especial significación a los salados y
los que son percibidos como "casas de los animales".
cada uno de ellos tiene un capitán, su brujo, y su ""''''''.
análoga a la sodedad humana.

En la chagra se encuentra un gran multitud de es¡:..a.
entre las cuaJes sobresale la yuca brava (Maníhot sp.l,
coca, tabaco , y otras raíces y frutales. La vegetación seo....
es aprovechada de diversos modos , en particula r .
(Cccropia s.p) y plantas medicinales. Si bien los hombres
Y contribuyen asimismo en la quema de la materia vegetal
sobretodo. un espacio femenino. Allí las mujeres siemoo.
periódicamente, arrancan las raíces de yuca y recogen
(con excepción de la coca, el taba co y otras plantas

Las chagras son visitadas, por otra parte, por peq~
otros mamiferos que son ca pturados a través de ~:=
colocadas por las mujeres . Esto significa que parte e
carne consumida en la casa proviene de la chagra, si bien ..
una gran relevancia en la actualidad. De acuerdo con 'Ji
uitoto es "reo" si tiene una mujer trabajadora y una C::~~
que atraiga, a través de sus aromas y olores, a peqi
(comunicación persona!).
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Dehecho, segím Blanca de Corredor, lna chagra • Wi. ...... do>
un excedente de comida para los an imales. EstiI s • _ ,

interpretarse como una estrategia para suplir la ..* te
pero también debe ser vista en el ámbtto de una fbsdio _ . u .....
que los animales asimismo tienen sus derechos y que .......

huma nidades: sus dueños deben ser pagados, con coca y ambi
semíliquldo), en señal de recíprocíded, según se disponga en lo pi,"""",

delmambeadero. Cuandose siembran ciertos productos se deja. e*......s,.

una parte para el consumo de las aves; o se coloca, en ciertos Jugara.
por parte de los hombres, coca y tabaco para los dueños de los arWnaIes...

Según la citada antropóloqa.jas mujeres no sólocolocan las l1ampas.
sino que durante su presencia en la magra le enseñan a sus hijos e hijas
a fabricar y colocar las trampas, a elaborar ciertos hoyos- trampas.
etc..• para que allí caigan las pavas, las gallinetas y otros animales . Al
respecto ,1a mujer observa e interpreta atentamente lashueRasdelanimal ,
el camino que ha recorrido, antes de proceder a colocar la trampa. De
esta forma, sus hijos se entrenan en la caceria, aprendiendo a distingui r
las huellas, los olores y hábitos de ciertos animales.

Alrededor de la casa se siembra, como se mencionó, diversos frutales
y plantas (v..g. chontaduro, achiote, yagé). Estas plantas son con
frecuencia abonadas con cenizas de los fogones. En algunas localidades,
se asocia de manera explícita el abono con el crecimiento y maduración
de lasmismas. Con frecuencia , se arrojan ciertos residuos del chontaduro
o de la chicha del mismo producto para que sean consumidas por las
hormigas y otros animales. .8 la comida de ellas!

La recolección tiene, también , una notable importancia en la vida de
sus diversas localidades. Del bosque se extraen diversas maderas, hojas y
fibras, plantas medicinaJes, barbascos, w:nenos, etc. , para la construcci6n
de la casa, las prácticas curativas, etc . En la recolección pa rticipan de
form a activa los hombres y las mujeres: éstas, en particular, conocen e
identifican diversos recursos silvestres, y guían a los hombres, en muchos
casos, en el proceso de su identificación y recolección.

La recolección de gusanos mojojoy es el prcx:lucto, por otra parte , de
diversas actividades previas -identificación del árbol, picada del tronco,
etc.- que pennite su reproducción y multiplicación.

De acuerdo con Blanca de Corredor, el consumo de ciertos frutos,
durante tul recorrido por la selva, se hace sin que se afecte negativamente
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lasemilla del fruto, de manera que ésta pueda tarde o te<..."'!!!!
En este caso, la gente, como los animales, actúan cano
de las semilla; incluso, las pepas y otros semillas no
consumo doméstico de lacasa, se botan en ciertas zonas
destruidas o pisadas por la gente. los frutos muy maduros
para comidade los animales.

De hecho, los animales son también sembradores . los •
piel" tienen como costwnbre -según los muinane de
excavar para obtener su comida . Al excavar resiembran
remueven la tierra ya sean en los espacios de la chagra o
las "'-"5 Ylosmurciélagos son también percibidos como •
los carpinteros, por ejemplo, llamados Hachas, penetran
los árboles Y con sus golpes y acciones dispersan cienos
insectos por el bosque.

La idea de la alimentación de los animales se proyecl;O.

ciertos rituales difundidos ampliamente en laregión. !Juran.
del chontaduro se invitan a los animales a beber chicha en
Entonces, algunos hombres que representan por medio de
diversas especies se acercan, imitando sus actitudes, pala

porción de chicha, un alimento reIacialadocon la fertilidad lo
los casos etnog ráficos estudiados sugieren que las .......

kayapo Ylos ka'apor son recurrentes en otras regiones de"
A través de manejos concientes los indígenas propician la 
de los bosques, de las áreas de asentamientos y, sin dt.da...
de los animales "sembradores" de la selva o atraídos ~
incrementan toda..e más su potencialidad. El uso deli,berildo
de los fogones para ciertos cultivos entre los uítctos, y
entre o tros grupos, es todavia un factor importante en la
de ciertas especies domésticas, aunque su uso en la acl:ualii
restrinqídc precisamente por razones hist6ricas .

la interpretación de la crisis de la biodiversidad

los modelos de interpretación y prácticasdediwrsos~-=
frente " la pérdidade bi<xliversXlad es otra fuente relewnre
la concepción de la naturaleza que poseen los pueblos .
otra parte, de la manera como reacción ante sus efectos,
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con reIaci6n a la desaparición de la fauna~. ... • • _
afecta severamente la fuentes de cacería para diwTso.~
Y para el mantenimiento de determinadas cadenas b66c:::a. SI' . ,
que el 70 % de las 408 comunidades indígenas que~ al .. ¡,-=:1
de parques naturales tienen dificultad para obtener caceria.. o. en
términos, que cada vez tiene que ir más lejos para capturar~ ¡:nsI.!

Esta situación se proyecta , de forma más notoria, en zonas CU'I l_dES
procesos de colonización, o con avanzados procesos de det""'.::: :}
debido a lamisma expansión de losfrentes de colonización, a la eca ouía
de] cultive ilicito de la coca o a la existencia de una sobre explotacién
la t ierra provocada JX>r el minufundio, la concentración de la tierra o
exceso de población en un á rea , entre o tros factores.

El caso de los embera del Pacífico es particularmente interesante para
analizar como algunos pueblos indígenas experimentan la crisis de la
biodiversidad . Los embera son uno de los grupos más numerosos de
Colombia, localizados en la región Pacífico. Viven en tambos dispersos
generalmente en las partes medias y altas de los ríos; practican una
agricultura de roza y podredu mbre , y cultivan principalmente maíz,
plátano , palmas de chontaduro, entre o tros productos.

Los embera piensan que nuestro universo esta conformado por tres
grandes m undos, supe rpuestos, ha bitados por diferentes seres.
particula rmente los jais o espiritus, con los cuale s los hombres se
interrelacionan de diferente maneras . Al "mundo de a rriba" y de "a bajo"
se accede a través de una "escalera de oro "(en otros versiones se le
atribuye una naturaleza de crista l). Para acceder a la esca lera es necesario
efectuar una especie de purificac ión , a través de un territorio conformada
por rios y lagos.

En el "mundo de arriba " habita el "espíritu" del Creador, "espíritu"
de los muertos y de los seres primordiales: cuando desciende a este
mundo, se co loca una camise ta de "ga Uinazo" o de pato. En el m undc
de abajo se encuen tran las waundras, las madres o cuidanderas de la!
plantas, los espíritus jais y los seres denominados chameras, personajes
con figura humana, denaturaleza inmortal que se alimentan delos010<es
de la comida y de los olores de losanimales . En nuest ro mundo , la parte
intermedia , vive la gente , como nosotros , que interactúa de forma fuertE
con los animales a través de diferentes modalidades. Las pínturai
corporales, los cantos, losbailes, o el rito de la ombligada, establecen ~

comunk:ad6n con los animales. Los jaíbanás, o chamánes, recurren •
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los espíritus de los animales, o jeis , para que losal n t •

curación y de brujería.

En general, los animales t ienen un poder, \Ola esp.......
se representa en las tallas. Los hombres , en particuIa
mantienen una especial relaci6n con los puerros ,.¡......IJI
capacidad o facultad de transformarse en ellos, de rnaI'lIRI

como el chamán del Amazonas se transfonna en jaguar o
en danta.

Cada animalliene su madre , que controla su crem_'
Los chamánes negocian con las madres de los anirnaIos
cocerla. La madre del pue rco de monte es la "Madre dr
todos los animales.

Cuando el jaibaná encierra a la "madre del mundo de
de forma simultánea una multitud de sus animales; al de.alIl11jj
l ibera losanimales para que puedan ser cazados por Ia__
con otra metá fora . cuando no hay suficiente caeeria se ditt
los tiene "agarrados en su red " Y que impide que salgan.
regiones esto es fuente de extrema tensión, e incluso se
jaibaná de querer que la gente no obtenga cacería, lo que ir
fune stas consecuencias para el "brujo " .

N , igual que los embera, muchos gru pos indígena .
perdida de bíodíoersded. en términos de disminución de la
es e l caso de los desana para qu ienes , de acuerdo con~=
de la sobreexp lotaci6n se percibe en estos mismos té!
necesidad de trasladarse a sitios cada vez más lejanos para:

Los desana consideran que losanimales viven en inmensas
que para acceder a losmismas se debe negociar - a través del
con el dueño de los animales. Como la energa disponible
- a través de la fertilización del sol- es finita, la captura de
significa el out p ut de la enerqe del mundo de los de la seNa
ser retornada al mundo animal para mantener el equilibrio.,
pagos, o compens.aciones de diferente naturaleza. Los
particularmente sensibles a este circuito porque su energá -.
de los humanos- es limitada y, también, po rque en ~::~
depende de loschamánespara su propia reproducción, a Ir

ensalmos y otras prácticas religiosas.

Esta perspectiva también se proyecta al mundo de klS
dueños viven en grandes malocas localizadas en losraodeles la
la poblaciones piscícoIas es particularmente relecante en el
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como consecuencia de la explotación coquera, los desechos químicos Y
el uso indiscriminado de la dinamita Y ciertas sustancias químicas, se
genero la muerte masiva de peces en sus principales ríos.

La lectura de lacrisis de la pesca se inte rpreta también -c-de acuerdo
con J uan Guevera-- como la ruptu ra de una cadena recíproca de
transacciones entre los chamánes y los d ueños de los pescados. Como la
explotación indiscriminada de la pesca transgrede la nonna de pago, el
"papá de los pescados" provoca, en represalia , la proliferación de las
enferrnedaes y diversas ca1aminadades. En consecuencia, desde este
lectura , es necesario generar un nuevo equilibrio con los pescados
respetando las prácticas tradiciones de pesca Y sus condiciones sociales
y rituales. Empero, muchos jóoenes consKieran más viable asistir al médico
occidental, que da "remedios" sin preguntar nada, ya que en el contexto
tradicional la enfermedad se interpreta como consecuencia de una
transgresión social.

EpOogo

El fomento de la diversidad biológica está relacionado con las ideas
de la natura leza y la práctica social , en particular con la idea de que los
animales y las plantas son también gente ---o rep resentan destinos
humanos- y con la percepción de la existencia de una continuidad
entre la sociedad Yla naturaleza.

La pérdida de la biodiversidad está asociada al agotamiento de la
"madre tierra", o el fracaso de la relación con los dueños de los animales
debido a comportamientos excesfcos O a la inadecuada realización de
pagos a los animales y a las plantas, entre otros factores.

Enambos casos, es fundamental la relación con losanimales en cuanto
que , como se havisto , probablemente la diversidad de las selvas depende.
en gran medida de la actividad de dispersión de estos últimos, atraídos
por los cultivos y plantaciones humanas.

La idea de que la naturaleza es un ser oíoo formó parte también del
pensamiento occidenta l. En el Renacimiento la tierra era consó?rada
como un organismo que tenia el poder de crecer - a semejanza de 1Zl

feto. La tierra se alimentaba de "semi llas astrales" , y en sus wr.as
circulaban losmetales que tenían asimismo la capacidad de irlc:remer&arse_

Durante el siglo XVD se impuso la imagen de la naturaleza como lZla

máquina : aq uella debía ser -según la célebre expresión de Baa::n
"to rturada" para arrancarle sus secretos, a través de laex~
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Se abrió paso, entonces, a la percepción de que la ",""",.~:ij

Y el mundo animal en general podían ser descritos CCND
mecánico, como un gran reloj, sujeto al control humano; el
animales según la antropología bíblica.

Durante el siglo XIX, la medicina experimental creó la
la vida , al sostener ---<m palabras de Claude Bernard
genera sus propias corxliciones de existencia y su propio del....1lIII!
es decir crea su "propio medio". La fisiología se const:itu,ó

campo paradigmático, que desencaden61a 1.Msetti6n, la::::
en los animales y hombres, y también gener6 - por d
la medicalizaci6n de la sociedad, y la eugenesia, Y gran
teorías sociológicas contemporáneas...

La crisis ambiental qeneralízada, mencionada en la íntr
este ensayo, exige repensar nuestra concepción de naturale....
equivale a decir la relación sociedad-naturaleza. Es curioso~
de las nuevas concepciones de la tierra , la perciben, en cieT1a
como una "madre tierra ". como un ser vivien te. En efecto . la
Gaia (la diosa "Madre Tierra" griega) formulada por el inglés
Lovelock, considera el planeta como una especie de SUI¡>e""!!III!!
regulado por mecanismos que garantizan su equilibrio.

Asimismo , la biología de punta considera que la experiencia
gran parte está también condicionada por nuestra relación
na turaleza y en particular con las plantas y an imales.

Es interesante que en la postrimerías del segundo milenio
las experiencias tecnológicas y científicas nos lleven a repensar la
entre la sociedad y lana turaleza de una manera convergente con
otras sociedades que durante gran parte de la historia percíbimcs
"primitivas "o como "silvestres". En un verdadero diálogo de
probablemente surgirán nuevos enfoques para pensar las
dimensiones del reto que unos y otros enfrentarnos para sobre...
un mundo cada vez más literalmente invadk:lo por la especie
sapiens., y para controlar las nuevas tecnologías que revolucionen
relación con la vida, particularmente el ya desc ifrado código
que permitirá múltiples e insospechadas modificaciones - para
para maJ-- de la naturaleza.
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