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Resumen 
 
El presente estudio tuvo como objetivo recoger información sobre los conocimientos y usos tradicionales de algaroba 

(Prosopis juliflora (S.w.) DC) en dos comunidades rurales de los municipios de Remígio y Solânea, estado de 

Paraíba, nordeste de Brasil. Se realizaron entrevistas semiestructuradas con los jefes de los hogares, 29 en la 

comunidad de Coelho y 94 en la comunidad de Capivara, con el objetivo de distinguir los usos actuales de los 

potenciales. Dichos usos fueron divididos en seis categorías en la comunidad de Coelho y ocho categorías en la de 

Capivara. Las categorías más frecuentes, tanto en Coelho como en Capivara, fueron las de combustible y 

construcción, seguidas por el uso como forraje. En la comunidad de Coelho, fueron registradas más citaciones de uso 

por los hombres (16 citaciones) que por las mujeres (13), mientras que en Capivara fueron registradas más citaciones 

de uso por mujeres (50 citaciones) que el uso por los hombres (44 citaciones). Los resultados sugieren que la 

popularidad notoria de Prosopis juliflora (S.W.) DC sea un mecanismo para que se pueda tornar popular su 

explotación racional como recurso natural en las regiones semiáridas y contribuir así a la conservación de las especies 

nativas. 

Palabras clave: Caatinga. Etnobotánica. Poblaciones Tradicionales.  

 

Resumo 

 
Uso de algaroba (Prosopis juliflora (S.W.) DC) em 

comunidades tradicionais em regiões semiáridas 

do Nordeste do Brasil. O presente estudo objetivou a 

coleta de informações sobre o conhecimento e usos  

 

 

tradicionais de algaroba (Prosopis juliflora (Sw) 

D.C.) em duas comunidades rurais nos municípios de 

Remígio e Solânea, estado da Paraíba, nordeste do 

Brasil. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas 
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com chefes domiciliares, 29 na comunidade de 

Coelho e 94 em Capivara, procurando distinguir os 

usos atuais dos potenciais. Os usos foram distribuídos 

em seis categorias em Coelho e oito categorias em 

Capivara. As categorias mais citadas, tanto em 

Coelho, como em Capivara, foram combustível e 

construção, seguida de forragem. Na comunidade de 

Coelho, foram registradas mais citações de uso por 

homens (16 citações) do que por mulheres (13), 

enquanto que em Capivara foram registradas mais 

citações de uso por mulheres (50 citações) do que por 

homens (44). Os resultados sugerem que a notória 

popularidade de Prosopis juliflora (Sw) D.C. seja um 

mecanismo para que se possa tornar popular a sua 

exploração racional como fonte de recurso natural de 

regiões semiáridas e contribuir dessa forma na 

conservação das espécies nativas.  

Palavras-chave: Caatinga. Etnobotânica. Populações 

Tradicionais.  

 

Abstract 

 
Use of “algaroba” (Prosopis juliflora (S.W.) DC) 

in traditional communities in semi-arid regions of 

Northeast Brazil. The present study aimed at 

collecting information about knowledge and 

traditional uses of “algarroba” (Prosopis juliflora 

(Sw) D.C.), in two rural communities in the 

municipalities of Remígio and Solânea, state of 

Paraíba, Northeast of Brazil. Semi-structured 

interview with household heads were carried out, 29 

in Coelho and 94 in Capivara, aiming differentiate the 

current uses from the potential ones. The uses were 

divided into six categories in Coelho and eight in 

Capivara. Both in Coelho as in Capivara, the most 

mentioned categories were “fuel” and “construction”, 

followed by “forage”. In Coelho, more citations by 

men (16 citations) than by women (13) were 

recorded, whereas in Capivara, more citations by 

women (50 citations) than by men (44) were 

recorded. The results suggest that the notable 

popularity of Prosopis juliflora (Sw) D.C. be a way 

of making popular its rational exploitation, as a 

natural resource in semiarid regions, and thus, to 

contribute to the conservation of native species. 

Keywords: Caatinga. Ethnobotany. Traditional 

Communities.  

 

Introducción 
 

La vegetación de la Caatinga 

consiste en un complejo que cubre un área 

de aproximadamente 800.000 km2, 

incluyendo áreas de los estados de Ceará, 

Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, 

Alagoas, Sergipe, el suroeste de Piauí y 

partes del interior de Bahía y norte de 

Minas Gerais (MMA, 2014). No obstante, 

las singularidades de la Caatinga, razones 

que la convierten en el único bioma 

exclusivamente brasileño (MMA, 2004), el 

conocimiento científico acerca de sus 

recursos naturales, sobre todo en algunas 

áreas de la ciencia, aún es muy limitado. 

También llamada de sabana 

esteparia (IBGE, 2005), la Caatinga cuenta 

con tipologías variadas, cuya característica 

común es las adaptación morfológicas y 

fisiológicas para soportar el elevado déficit 

hídrico. Su flora está adaptada a largos 

períodos de sequía, así, las especies que en 

esta área se desarrollaron, tienen 

mecanismos eficientes para soportar las 

duras condiciones a las que están 

sometidas, o para completar su ciclo de vida 

en el corto tiempo de la temporada de 

lluvias (Andrade-Lima, 1981; Emperaire, 

1991). Se la puede considerar como la 

vegetación brasileña más heterogénea, 

formada por una vegetación esteparia de 

clima semiárido caliente, adaptada a los 

suelos y a las condiciones climáticas 

regionales. 

Desde el inicio de las 

investigaciones acerca de los ecosistemas 

brasileños, poca atención ha sido dedicada a 

la conservación de la diversidad y 

sorprendente paisaje de la Caatinga, y la 

contribución de su biota a la biodiversidad 

brasileña ha sido subestimada (Silva et al., 

2004). Sin embargo, los estudios han 

registrado un gran número de individuos 

endémicos (Bernardes, 1999; Leal et al., 

2005), lo que requiere, en este contexto, la 

conservación de la diversidad biológica, 

teniendo en cuenta también que especies 

exóticas, con potencial agresor han sido 

implantadas en el medio, a menudo por las 

actividades humanas. 

La Caatinga es una región que 

cuenta con especies leñosas con gran 

potencial de manejo y desarrollo en corto 

espacio de tiempo. Los árboles, aunque 

tortuosos, tras siete años, ofrecen 

condiciones de uso (Maia, 2004), entre ellos 

se destacan: Anadenanthera colubrina 

(Vell) Brenan, llamado de angico, Mimosa 

tenuiflora Will. Poir., conocido 

popularmente como jurema preta, como 

también especies exóticas insertadas en la 

región, como por ejemplo Prosopis juliflora 

(S.w.) DC (algaroba). 

El algaroba, P. juliflora 

(Leguminosae: Mimosoidae) es una planta 

arbórea, xerófila, espinosa, presente en 
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suelos rocosos y arenosos (Maydell, 1978), 

se puede encontrarla desde el nivel del mar 

hasta altitudes de 1.500 metros, en regiones 

con precipitaciones anual que oscilan entre 

150 y 750 mm (Goor y Barney, 1976; 

Hueck, 1972). Esta especie puede alcanzar 

hasta 18 metros de altura y cuenta con un 

sistema radicular axial o pivotante, capaz de 

alcanzar grandes profundidades en busca de 

agua y nutrientes (Ribaski, 1987). El tronco 

es retorcido y espinoso, de corteza gruesa 

con coloración marrón rojiza. Las hojas son 

compuestas, bipinnadas, inflorescencias en 

espigas axilares, hermafroditas, de color 

blanco verdoso, que mide alrededor de 14 

cm de longitud. Los frutos son legumbres 

indehiscentes, con forma de lomento 

drupáceo, rectos o curvos, presentando el 

epicarpio estriado, mesocarpio carnoso, de 

color amarillento, y el endocarpio dividido 

en segmentos coriáceos, con una semilla, 

que mide de 10 a 40 cm de largo, 15 a 20 

mm de ancho y de 4 a 5 mm de espesor, con 

un promedio de 20 semillas por fruto 

(Burkart 1940; Campelo, 1997; Grether et 

al., 2006; Lima, 1994; Mendes, 1989; Silva, 

1997). 

Esta especie, a pesar de estar 

ampliamente distribuida en el Nordeste de 

Brasil, no es nativa de la región, tampoco 

del país. Fue introducida en 1942 (Azevedo, 

1982b) en el municipio de Serra Talhada, 

que queda en el estado de Pernambuco, a 

través de semillas procedentes de la ciudad 

de Piura, Perú (Azevedo, 1961; Gomes, 

1961). Las algarobas del Nordeste de Brasil 

se originaron a partir de semillas de cuatro 

plantas (Azevedo, 1982b), aunque otras 

introducciones fueron registradas en 1947 y 

1948, por medio de semillas oriundas, 

respectivamente, de Perú y Sudán, en el 

municipio de Angicos, Rio Grande do 

Norte (Azevedo, 1955). La dispersión de P. 

juliflora a otros estados se inició en 1951 

con el suministro de semillas para técnicos, 

productores y alcaldes del estado de Rio 

Grande do Norte y más tarde con la 

distribución de alrededor de ocho mil 

plántulas para los estados de Piauí, Ceará, 

Paraíba y Pernambuco, trabajo que fue 

incentivado por el Ministerio de Agricultura 

de Brasil (Azevedo, 1961). 

La invasión de P. juliflora también 

ocurrió en África del Sur, Australia, litoral 

de Asia, norte de India y de Sudán, 

ocupando millones de hectáreas 

(Pasiecznik, 1999). En África, Asia y 

Australia, las invasiones ocurrieron en áreas 

extensas de ríos y áreas degradadas, lo que 

resultó en la alta densidad de las 

poblaciones de esta especie (Pasiecznik et 

al., 2001). La erradicación es 

extremadamente difícil, sin embargo, es 

necesario mantener una explotación 

racional como fuente de recurso en las 

regiones semiáridas (Pasiecznik, 2002). 

Han sido realizados algunos estudios que 

describen el comportamiento invasivo de P. 

juliflora en la región semiárida basados en 

encuestas florísticas y fitosociológicos 

(Lins y Silva, 1997; Oliveira, 2006; Pegado 

et al. 2006; Vilar 2006). 

La especie P. juliflora es 

ampliamente utilizada por los agricultores 

de la región semiárida del Brasil para 

diversos fines, maderables y no maderables, 

sino también para la alimentación de los 

seres humanos y de los animales, en la 

fabricación de montantes y estacas para 

hacer cercas, así como el uso para fines 

energéticos como la leña y el carbón 

(Azevedo, 1982a). 

En esta investigación, la especie P. 

juliflora fue seleccionada con el objetivo de 

registrar y analizar el conocimiento 

etnobotánico en dos comunidades del 

Curimataú (microrregión del estado de 

Paraíba, en el nordeste de Brasil) acerca de 

esta planta exótica, con el fin de identificar 

los conocimientos y usos atribuidos a una 

especie relativamente nueva en el contexto 

regional de la región semiárida de Brasil. 

 

Material y Métodos 
 

Contexto regional y lugar de trabajo  

Para se realizar este estudio fueron 

seleccionadas dos comunidades rurales: 

Capivara, municipio de Solânea, y Coelho, 

municipio de Remígio, los dos 

pertenecientes al Curimataú, región del 

estado de Paraíba. Ambas fueron 

estratégicamente elegidas para un análisis y 

estudio de los usos y conocimientos de P. 

juliflora en un contexto regional. 

El municipio de Solânea está 

situado en la mesorregión del Agreste y 

microrregión del Curimataú Oriental, en la 

región semiárida del estado de Paraíba, 

nordeste de Brasil. Está ubicado 
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geográficamente en las coordenadas 

06º46’40”S y 35º41’49”W, tiene una altitud 

aproximada de 626 metros, está alejado 

aproximadamente 138 km de la capital del 

estado, João Pessoa. Hace fronteras con los 

municipios de Casserengue (9 km), Dona 

Inez (16 km), Remígio (26 km ), Arara (14 

km), Barra de Santa Rosa (44 km), 

Borborema (7,5 km), Bananeiras (3 km) y 

Cacimba de Dentro (20 km). El acceso es 

hecho por la ciudad de João Pessoa por las 

carreteras BR 230, BR 041 y PB 105. 

Presenta una población total de 26.689 

habitantes (7.357 en la zona rural y 19.332 

en la zona urbana), una extensión territorial 

de 232,094 km², con una densidad 

poblacional de 115,01 hab/km² (IBGE, 

2010). La economía del municipio está 

basada en la agropecuaria, obteniendo con 

la agricultura productos como el maíz, el 

frijol y la yuca. En la pecuaria, la 

explotación se basa en los ganados, 

bovinos, caprinos y ovinos. El clima es del 

tipo tropical lluvioso, con verano seco, con 

una temperatura promedio anual de 

alrededor del 25 ºC. La comunidad elegida 

para este estudio se llama Capivara, ubicada 

a unos 15 km del centro urbano de Solânea. 

El municipio de Remígio está 

ubicado en la mesorregión del Agreste y 

microrregión del Curimataú Oriental, en la 

región semiárida del estado de Paraíba, 

nordeste de Brasil. Está localizado 

geográficamente en las coordenadas 

06º54’10”S e 35º50’02”W, a una altitud 

aproximada de 593 metros, a una distancia 

aproximada de 157 km de la capital del 

estado, João Pessoa. Hace fronteras con los 

municipios de Barra de Santa Rosa (40 

km), Pocinhos (31 km), Esperança (10 km), 

Algodão de Jandaíra (24 km), Areia (12,5 

km) y Solânea (26 km). El acceso es hecho 

por la ciudad de João Pessoa por las 

carreteras BR 230, BR 041 y PB 105. Tiene 

una población total de 17.581 habitantes 

(4.630 en la zona rural y 12.951 en la zona 

urbana), y una extensión territorial de 

178,064 km², con densidad poblacional de 

98,73 hab/km² (IBGE, 2010). La economía 

del municipio está basada en la 

agropecuaria; teniendo como productos 

agrícolas el maíz, el frijol y la yuca. En la 

pecuaria, la explotación se basa en los 

ganados, bovinos, caprinos y ovinos. El 

clima es del tipo tropical lluvioso, con 

verano seco, con una temperatura promedio 

anual de alrededor del 25ºC. La comunidad 

elegida para este estudio se llama Coelho y 

está situada a aproximadamente 7 km del 

centro urbano del municipio de Remígio. 

 

 
Figura 1. Localización geográfica de las ciudades de Solânea y Remígio, ubicadas en el 

estado de Paraíba, nordeste de Brasil. 
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Inventario Etnobotánico 

Se realizaron entrevistas 

semiestructuradas para recoger datos sobre 

el conocimiento y uso de algaroba por las 

comunidades locales (Albuquerque et al., 

2010). Todas las comunidades residenciales 

fueron visitadas; los jefes de los hogares 

(informantes en este estudio) fueron 

identificados y, tras explicarles el propósito 

del estudio, fueron invitados a participar de 

la encuesta. Sólo fueron considerados como 

informantes los que conocían y utilizaban la 

especie. Los que aceptaron participar 

firmaron un documento (Declaración de 

Consentimiento Libre e Informado) que es 

requerido por la Junta Nacional de Salud, a 

través del Comité de Ética en Investigación 

(196/96), en Brasil. El presente estudio fue 

aprobado por el Comité de Ética en 

Investigación con Seres Humanos (CEP) 

del Hospital Lauro Wanderley de la 

Universidade Federal de Paraíba, registrado 

con el protocolo CEP/HULW No 297/11. 

Los datos recogidos se refieren sólo 

a los descritos por los informantes que 

afirmaron conocer la especie P. juliflora y 

sus utilidades. Durante la investigación, 

fueron entrevistados en las dos 

comunidades, 123 informantes (63 mujeres 

y 60 hombres) con 94 informantes (50 

mujeres y 44 hombres) en Capivara y 29 

informantes (13 mujeres y 16 hombres) en 

Coelho. Hubo una diferencia en la cantidad 

de hombres y mujeres porque la P. juliflora, 

no siempre era citada por el hombre y la 

mujer, así se registró sólo el informante que 

citó la especie. 

 El formulario de entrevista buscó 

registrar los usos locales de algaroba y su 

distribución por categorías de uso a través 

de preguntas específicas. Según la literatura 

etnobotánica fueron utilizadas las categorías 

combustible, construcción, forraje, 

medicinal, tecnología, veterinaria, 

ornamentación y otros usos (Albuquerque 

& Andrade 2002a, b; Ferraz et al., 2006; 

Lucena et al., 2010; Lucena et al., 2012a, 

b). En todas las categorías, cuando se 

necesitó, las citaciones fueron divididas en 

subcategorías, y también fue distinguido 

cuál era el uso actual (citaciones de uso que 

las personas informaron utilizar 

efectivamente el algaroba), y el uso 

potencial (basado en los usos que los 

informantes afirmaron conocer, pero por lo 

momento no utilizaban la especie) según 

indicación de Lucena et al. (2012a.). 

 

Resultados 
 

Conocimientos y usos locales  

Los informantes de las dos 

comunidades estudiadas reconocieron 

muchos usos de P. juliflora, los cuales 

fueron divididos en seis categorías en la 

comunidad de Coelho y ocho en la de 

Capivara (Tablas 1 y 2). 

 

Tabla 1. Distribución de citaciones de uso de algaroba (Prosopis juliflora (S.w.) DC) en 

categorías y subcategorías de uso de los residentes de la comunidad rural de Coelho, municipio 

de Remígio, estado de Paraíba, Brasil. 

Categoría 

Número 

de 

citaciones 

Uso 

Real 

Uso 

Potencial 
Subcategoría 

Número 

de 

citaciones 

Uso Actual 
Uso 

Potencial 

Alimento 1 - 1 
    

Combustible 33 16 17 Carbón 17 7 10 

    
Leña 16 9 7 

Construcción 32 12 20 1Chomel 1 - 1 

    
Estaca 17 6 9 

    
Viga 2 1 1 

    Montante 9 4 5 

Forraje 24 16 8 
    

Otros 8 6 2 Bioindicador 2 2 - 

    
Sombra 6 4 2 
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Tecnología 9 1 8 
Mango de 

herramientas 
3 - 3 

    
Horquillas 4 1 3 

    
Mueble 1 - 1 

    
Torno de pared 1 - 1 

 

Tabla 2. Distribución de citaciones de uso de algaroba (Prosopis juliflora (S.w.) DC) en 

categorías y subcategorías de uso de los residentes de la comunidad rural de Capivara, 

municipio de Solânea, estado de Paraíba, Brasil. 

Categoría 
Número de 

citaciones 

Uso 

Real 

Uso 

Potencial 
Subcategoría 

Número de 

citaciones 

Uso 

Actual 

Uso 

Potencial 

Alimento 1 
 

1 
    

Combustible 142 104 38 Carbón 72 43 29 

    
Leña 70 61 9 

Construcción 143 120 23 Cabrio 2 - 2 

    
Chomel 1 1 - 

    
Estaca 73 66 7 

    
Pilar 1 - 1 

    
Ventana 1 1 - 

    
Viga 6 3 3 

    
Montante 51 43 8 

    
Puerta 1 - 1 

    
Portón 2 2 - 

    
Vara 2 2 - 

Forraje 77 55 22 
    

Magia-

religiosa 
4 2 2 

    

Ornamental 6 5 1 
    

Otros 

 
45 38 7 Abono 1 

 

 

 

1 

- 

 

    
Bioindicador 2 2 - 

    
Sombra 42 35 7 

Tecnología 13 8 5 
Mango de 

herramientas 
5 4 1 

    
2Colchete 1 1 - 

    
Cuchara de palo 1 1 - 

    
Horquilla 3 2 1 

    
Mueble 1 1 - 

    

3Rabisca de 

Capinadeira 
1 - 1 

  
   

Torno de pared 1 - 1 

2Estructura similar a un portón, pero hecha con varas y alambre. 3Tipo de arado equipado con varas que 

sirven para abrir surcos en el suelo. 

 

El análisis de las entrevistas 

evidenció citaciones de usos maderables y 

no maderables, con predominio de usos 

maderables tanto en la comunidad de 

Coelho (68,27%) como en la de Capivara 

(68,46%), con énfasis en la categoría 

construcción, seguida por la categoría 

combustible. Sin embargo, con la distinción 

de uso actual y uso potencial, fue notado un 

aumento considerable en las citaciones, en 

comparación con el uso actual de la especie, 

principalmente en las categoría 

combustible, construcción y forraje. Este 

predominio es debido a la intensa 

utilización de algaroba como forraje y 

madera (Figuras 2 y 3). 
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Figura 2. Porcentaje de citaciones relacionadas al uso maderable y no 

maderables de Prosopis juliflora (S.w.) DC en dos comunidades rurales del 

“Curimataú” de Paraíba (nordeste de Brasil). 

 

Las citaciones relacionadas a la 

categoría combustible fueron menos 

concentradas en la comunidad de Coelho, 

con 33 citaciones, 17 para el uso como 

carbón y 16 para el uso como leña, entre 

esas, 16 fueron para el uso actual y 17 para 

el uso potencial. Mientras que en la 

comunidad de Capivara fueron registradas 

142 citaciones, 72 para el uso como carbón 

y 70 para el uso como leña. Con relación al 

uso actual y potencial en esta comunidad, el 

uso actual fue más expresivo, tanto para el 

uso como carbón (43 citaciones) como para 

el uso como leña (61 citaciones), lo que 

demuestra el uso efectivo de P. juliflora por 

las comunidades estudiadas, como un 

medio de proporcionar energía utilizando la 

leña y el carbón en las estufas a leña de uso 

doméstico. 

 

Figura 3. Citaciones de uso de Prosopis juliflora (Sw.) DC, relacionadas a 

los usos general, actual y potencial en dos comunidades rurales del 

“Curimataú” de Paraíba (nordeste de Brasil). 
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La categoría alimentos fue 

menciona sólo una vez, como uso potencial, 

tanto para la comunidad de Capivara como 

para la de Coelho. 

La categoría construcción fue 

subdividida en construcciones rurales 

(estaca, montante, portón y vara) y 

construcciones domésticas (puerta, cabrio, 

viga, ventana y pilar). La subcategoría más 

evidente en las construcciones rurales en 

Coelho, fue el uso de algaroba para 

construcción de cercas, que tuvo un registro 

de 17 citaciones para estaca, de las cuales 9 

(65%) fueron registradas como uso 

potencial. En la comunidad de Capivara 

fueron registradas 73 citaciones para el uso 

como estaca, entre las cuales 66 fueron 

registradas como uso actual (90%). 

Además, fue comprobado que en la 

comunidad de Capivara hubo un alto 

número de citaciones (51 en total), con 

relación a la producción de montantes para 

la construcción de cercas, 43 para el uso 

actual (84%). Mientras que en las 

construcciones domésticas, la subcategoría 

viga fue la que más se destacó, con 2 

citaciones de uso actual en Coelho y 6 en la 

comunidad de Capivara (3 citaciones de uso 

actual y 3 de uso potencial). El uso de 

algaroba en la fabricación de vigas para la 

construcción de los techos de las casas 

puede estar fuertemente relacionado con sus 

usos en el pasado, cuando las personas de la 

región semiárida utilizaban más 

frecuentemente los productos de madera 

para la construcción de sus casas, lo que 

puede ser probado en este estudio. 

El uso de algaroba como forraje, 

fue citado 24 veces (16 como uso actual y 8 

como uso potencial) en la comunidad de 

Coelho. En la comunidad de Capivara 

fueron registradas 77 citaciones (55 de uso 

actual y 22 de uso potencial). 

Con relación a la categoría “otros 

usos”, la especie P. juliflora, fue citada 

como útil para varios factores, como la 

sombra, con 42 citaciones en la comunidad 

de Capivara (35 de uso actual y 7 de uso 

potencial), mientras que en la comunidad de 

Coelho recibió 6 citaciones (4 de uso actual 

y 2 de uso potencial). Además de estos 

usos, esta especie fue mencionada como 

bioindicador de lluvias, con 2 citaciones de 

uso actual, tanto en Coelho como en 

Capivara. Hubo también, una citación para 

la categoría abono, de uso actual, en la 

comunidad de Capivara. 

La categoría ornamental sólo fue 

citada en la comunidad de Capivara, con 6 

citaciones (5 de uso actual y 1 de uso 

potencial). Así como la categoría 

ornamental, la categoría magia-religiosa 

también fue registrada sólo en esta 

comunidad con 4 citaciones (2 de uso actual 

y 2 de uso potencial). 

 

El conocimiento entre el hombre y la mujer 

Los hombres fueron los que 

realizaron la mayoría de las citaciones en la 

comunidad de Coelho, en comparación con 

las citaciones hechas por las mujeres, las 

cuales fueron superadas en las citaciones de 

usos actuales y potenciales. Además, las 

citaciones acerca de los usos actuales (35 

citaciones) superaron las citaciones de usos 

potenciales (33 citaciones) hechas por los 

hombres en la misma comunidad. Con 

relación a las citaciones realizadas por las 

mujeres, el uso actual y el uso potencial 

fueron citados en la misma cantidad (Figura 

4), por lo tanto hay un registro del 

conocimiento de la utilización de la especie, 

pero no hay un gran uso de este recurso en 

la comunidad. 

Sin embargo, en la comunidad de 

Capivara, el uso de algaroba fue más citado 

por las mujeres, y las citaciones de uso 

actual superaron las de uso potencial. La 

cantidad de estas citaciones fue elevada, 

tanto entre los hombres como entre las 

mujeres (Figura 4), lo que revela un gran 

uso de los conocimientos, así como los 

recursos de la especie. 

 

Discusión 
 

El conocimiento y el uso no maderable de 

Prosoplis juliflora 

El algaroba es una especie versátil 

con múltiples usos, muy importante en 

regiones semiáridas, es ampliamente 

conocida en el Nordeste de Brasil, 

principalmente porque es muy utilizada 

como forraje y, en particular, por el uso de 

su vaina en la producción de harina integral 

(Azevedo, 1982a; Figueiredo et al., 2007; 

Gomes et al., 2007; Silva et al., 2002; Silva 

et al., 2003). Los frutos de algaroba se 

pueden consumir en la forma de harina, 

tortas, dulces, galletas, café, refrescos, 
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aguardiente y mermelada (Mendes, 1989), 

además del pan tipo francés, obtenido de 

una mezcla de harina de trigo con harina 

extraída de la planta (Baião, 1987), que 

puede ser utilizada como harina, almidón y 

bebida fermentada (Agüero et al., 2006). El 

café hecho con la semilla fue registrado por 

Mendes (1989), y su composición química 

fue estudiada por Viera et al. (1995), el 

producto no presentó ningún registro de 

toxicidad y fue aceptado por el análisis 

sensorial. El fruto de esta especie es 

ampliamente utilizado y reconocido en los 

estudios de Bessega (2005, 2006), que 

encontró alto contenido de proteínas y la 

presencia de hidratos de carbono, 

mostrando que este fruto puede ser utilizado 

en la alimentación humana. A pesar de los 

múltiples usos como alimentos encontrados 

en la literatura, en este estudio no hubo 

énfasis en esta categoría en las 

comunidades de Solânea y Remígio. 

 

Figura 4. Citaciones de uso de Prosopis juliflora (S.w.) DC con distinción entre los 

géneros en dos comunidades rurales del “Curimataú” de Paraíba (nordeste de Brasil). 

 

En la alimentación animal, los 

frutos y las hojas pueden ser usados como 

forraje para el ganado (vacuno, ovino, 

cabríos y mulas) (Azevedo, 1982a). 

Además, estudios han sido realizados para 

cuantificar el valor nutricional, buscando 

una posible sustitución de los cereales, 

tradicionalmente utilizados por los 

agricultores, como una forma alternativa 

de forraje. De esta manera, el uso 

alternativo de P. juliflora fue analizado por 

Silva et al. (2002a), los cuales evaluaron su 

actuación en sustitución al maíz en la 

alimentación de gallinas ponedoras y de 

codornices (Silva et al. 2002b). De manera 

similar hizo Stein (2002), pero su estudio 

fue sobre la alimentación de equinos. Esta 

investigación ha detectado un número alto 

de citaciones para la categoría forraje, con 

la mayoría de las citaciones de uso actual, 

que según la literatura (Barminas, 1998; 

Bessega, 2005, 2006), esto ocurre debido 

al alto contenido de proteínas que tiene la 

especie. Sin embargo, sólo sus frutos son 

utilizados, debido a que sus hojas son de 

sabor desagradable a causa de la presencia 

de productos químicos (Mwangi & 

Swallow, 2005). La producción de frutos 

de P. juliflora en el Nordeste de Brasil es 

de alrededor de 2 a 8 toneladas/ha/año 

(Noble, 1982), con un promedio de 78 

kg/árbol, en la región de “Vale do São 

Francisco” (Lima, 1987). Esta producción 

destaca el potencial del algaroba para 

suministrar la necesidad de alimentos para 

el ganado, sobre todo en épocas de sequía. 
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El conocimiento y el uso maderable de 

Prosoplis juliflora 

La mayoría de los estudios sobre 

P. juliflora es acerca de su uso como 

forraje, pero en esta investigación, esta 

forma de utilización fue secundaria, ya que 

el uso de esta especie como madera se 

destacó, especialmente su uso para la 

producción de estacas y montantes para 

construcción de cercas, sino también su 

uso como combustible (leña y carbón), 

estos resultados están de acuerdo con los 

encontrados por Berhanu (2006). Estudios 

han demostrado que la madera de P. 

juliflora es considerada de calidad 

superior, pues quema lentamente y de 

manera uniforme ( Duke, 1983), y que la 

madera producida puede ser utilizada para 

construcciones (Juáres et al., 2007), tales 

factores justifican los principales motivos 

para el gran número de citaciones con fines 

maderables en las comunidades analizadas 

en Solânea y Remígio. 

De la misma manera que en las 

comunidades de Capivara y Coelho, fue 

registrado por Gomes et al. (2007) el uso 

de esta especie para construcciones, en la 

ciudad de Coxixola, en la microrregión e 

los Cariris Velhos, en Paraíba, donde el 

algaroba tuvo una buena calidad de su 

madera, en comparación con otras maderas 

tradicionales y prestigiosas de uso común. 

La utilización, predominantemente 

con fines maderables, de esta especie es 

porque su madera es dura, fácil de usar en 

la carpintería y ebanistería, posee una alta 

resistencia a los ataques de las termitas y a 

la putrefacción, de esta manera se puede 

utilizarla en muebles, escuadrías, vigas, 

cabrios, listones, montantes, farolas, 

estacas, leña y carbón vegetal (Mendes, 

1989). Además, Gomes et al. (2007) citan 

en su trabajo que la P. juliflora es dura, 

tiene buena densidad, semejante al Jatobá 

(Hymenaea sp.) y al eucalipto (Corymbia 

sp.). 

Además de su uso para la 

construcción, en las comunidades de 

Capivara y Coelho, la especie P. juliflora 

también es muy usada como combustible 

para estufas domésticas como leña y 

carbón. Esta forma de uso fue registrado en 

los estudios de Tesfaye (2006) y Mwangi y 

Swallow (2005). Estos dos últimos autores 

citan en su trabajo, la calidad del valor 

calorífico de la P. juliflora, promoviendo 

una buena combustión cuando recién 

cortada. En este estudio, como hubo una 

diferencia entre el uso actual y el uso 

potencial, se observó que las dos 

subcategorías se presentaron bastante 

distribuidas en cuanto a su uso actual y 

potencial, se verificando una discrepancia 

con relación al uso de la leña en la 

comunidad de Capivara, que tuvo mucho 

más citaciones de uso actual que de uso 

potencial. 

En la comunidad de Coelho, fue 

posible registrar un gran uso de P. juliflora 

en las comunidades estudiadas, con 

destaque para los usos actuales, en 

comparación con los usos potenciales. Y 

un gran destaque de las citaciones de usos 

actuales, en comparación con los usos 

potenciales, en la comunidad de Capivara. 

La intensa utilización de esta especie, 

registrada en este estudio, puede ser 

explicada por Silva et al. (2003), cuando 

explican que la P. juliflora es una especie 

capaz de permitir que los animales y el 

propio hombre convivan de forma 

harmónica con el fenómeno adverso y 

periódico de las sequías, esto también es 

confirmado por Smith et al. (1990), cuando 

dicen que esta especie es una posible 

fuente de alimento funcional para el 

hombre. Así justifica el uso extensivo de 

los recursos, ya que las áreas estudiadas 

están en la región semiárida de Paraíba, 

que se caracteriza por sus largos períodos 

de sequía. 

 

Prosopis juliflora, ¿una oportunidad o una 

amenaza? 

Ha sido registrado en la literatura 

un gran poder de competición de la especie 

P. juliflora en relación con otras especies 

nativas de la región de la Caatinga, a causa 

de esta característica esta especie domina 

el ambiente donde está, y por lo tanto 

disminuye la diversidad de especies y se 

caracteriza por ser una "plaga" (Cunha et 

al. 2012; Lins y Silva, 1997; Oliveira et al. 

2012; Pegado et al., 2006; Ziller & Galvão 

2002). Sin embargo, debido a sus múltiples 

usos, abundancia y disponibilidad perenne, 

y porque son permitidos su corte y su uso, 

la P. juliflora ha sido una alternativa útil 

para las poblaciones locales en la región 

semiárida, contribuyendo así a la 
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conservación de las especies nativas, 

principalmente con relación a la utilización 

como madera, lo que, a menudo, requiere 

que las plantas sean completamente 

quitadas. 

Sin embargo, según Ribaski et al. 

(2009), el proceso de invasión sólo ocurre 

en las zonas degradadas, ya que, según 

Pasiecznik (2002), esta especie no soporta 

ambientes sombreados y por lo tanto no 

sobrevive en áreas nativas conservadas. 

Una alternativa viable para contener la 

propagación de P. juliflora es la cobertura 

de áreas en fase de degradación y de áreas 

ya degradadas con la utilización de 

especies nativas y su manejo adecuado con 

el fin de que la población local no use las 

especies nativas para la obtención de 

madera. 

 

Conclusión 
 

Por medio de este estudio fue 

constatado que la P. juliflora es utilizada 

para diversos fines, sea parcial o 

totalmente, actual o potencial, es necesario 

mantener una explotación racional de los 

recursos naturales como fuente de las 

regiones semiáridas. Teniendo en cuenta 

que el uso de este recurso, además de 

promover la renta locales, está 

reemplazando el uso de las especies 

nativas, convirtiéndose en una forma de 

generación de renta y conservación de los 

recursos forestales nativos. 

Por lo tanto, es perfectamente 

posible admitir que una planificación 

forestal, basada en las recientes técnicas de 

silvicultura, asegure la sostenibilidad de P. 

juliflora para diversos usos, desde que su 

manejo sea realizado conscientemente, ya 

que esta especie tiene un gran potencial de 

invasión y es muy difícil de ser erradicada. 
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