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Resumen

La región de Madre de Dios, considerada la capital de la diversidad biológica del Perú, alberga 
una gran diversidad de palmeras. Sin embargo, existen pocos estudios sobre las palmeras comunes 
en los bosques ribereños. En ese sentido, es fundamental llevar a cabo proyectos e iniciativas que 
describan las palmeras, sus usos, sus semillas y su propagación, con el fin de conocer, conservar y 
manejar sosteniblemente este recurso. Por lo tanto, el objetivo de esta investigación fue identificar 
parte de la diversidad de palmeras comunes en Madre de Dios, con la finalidad de incentivar la 
conservación de los bosques ribereños, tomando referencia el bosque ribereño del Lago Valencia 
(distrito Las Piedras, Tambopata, Madre de Dios). La investigación se realizó en la Estación Valen-
cia de la ONG Inkaterra Asociación, identificándose 10 especies de palmeras comunes mediante 
la recolección de frutos y procesamiento de semillas. Se recomienda continuar con proyectos que 
permitan conocer e identificar los recursos naturales de los ecosistemas forestales como los bosques 
ribereños, así como las estrategias para la recolección de frutos y el procesamiento de semillas. 
Asimismo, se sugiere realizar estudios sobre la biología y ecología de semillas forestales y palmeras, 
la caracterización química de las partes comestibles de las palmeras, y estudios complementarios 
de fenología, para entender el posible efecto del cambio climático en el ciclo de vida de las plantas.

Palabras clave: diversidad biológica, bosque ribereño, semillas, recursos naturales, Inkaterra Asoci-
ación, Madre de Dios
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Abstract

The Madre de Dios region, considered the biodiversity capital of Peru, is home to a great diversity 
of palms. However, there are few studies on the palm common in riparian forest. In this sense, it 
is essential to carry out projects and initiatives that describe the palm, their uses, their seeds and 
their propagation, in order to know, conserve and sustainably manage this resource. Therefore, the 
objective of this research was to identify part of the diversity of common palm in Madre de Dios, 
in order to encourage to conservation of riparian forests, taking reference to the riparian forest of 
Valencia Lake (Las Piedras district, Tambopata, Madre de Dios). The research was carried out at 
the Valencia Station of the NGO Inkaterra Asociation, identifying 10 species of common palm by 
collecting fruits and processing seeds. It is recommended to continue with projects to learn about 
and identify the natural resources of forest ecosystems such as riparian forests, as well strategies for 
fruit collection and seed processing. It is also suggested that studies by conducted on the biology 
and ecology of forest seeds and palm seeds, the chemical characterization of the edible parts of 
palms, and complementary phenology studies to understand the possible effect of climate change 
on the life cycle of plants.

Key words: biodiversity, riparian forest, seeds, natural resources, Inkaterra Asociation, Madre de 
Dios

Introducción
Las palmeras (familia Arecaceae) son un 

componente emblemático de los bosques 
amazónicos del Perú, con 514 especies reparti-
das en 185 géneros (Mejía et al. 2014). A pesar 
de su gran diversidad, las palmeras son un gru-
po de monocotiledóneas de fácil identificación 
debido a su destacada presencia en los eco-
sistemas. La mayoría de estas palmeras tienen 
porte arbóreo y crecimiento primario del fuste, 
conocido como estípite, el cual generalmente 
no es ramificado y presenta hojas reunidas en 
la parte superior. Las palmeras son típicas de 
climas tropicales y subtropicales (Plumed y 
Costa 2013). 

Estudios de Pérez-Ojeda (2010), Paniagua et 
al. (2014) y Ruiz et al. (2023) coinciden en que 
las palmeras son uno de los grupos de plantas 
más importantes en los bosques amazónicos, 
tanto a nivel ecológico como social. Ecológi-
camente, son de gran importancia en la com-
posición, dinámica y estructura de los bosques 
tropicales húmedos y, contribuyen al man-
tenimiento de su equilibrio. Socialmente, las 
palmeras presentan múltiples categorías de 
uso: alimenticios (humana y para animales), 

material de construcción, fibras, elaboración 
de artesanías y cosméticos, además de tener 
usos medicinales y culturales por las pobla-
ciones locales (nativas y mestizas) (Brack 1999, 
Reynel et al. 2003, Paniagua et al. 2014, IIAP 
2018; Rodríguez et al. 2023).

Balslev et al. (2016) señalan que, para lograr el 
aprovechamiento sostenible de las palmeras de 
los bosques amazónicos, es necesario disponer 
de más información ecológica y silvicultural 
de las mismas. Sin embargo, las poblaciones 
de palmeras han disminuido notablemente de-
bido a la sobreexplotación y la deforestación. 
Gárate et al. (2021) informan que la Amazonía 
peruana, especialmente en Madre de Dios, está 
experimentando un rápido cambio en la cober-
tura de bosques debido a la expansión agrícola 
y las actividades extractivas como la minería 
artesanal e ilegal. Finer et al. (2023) señalan 
que estas actividades extractivas se han incre-
mentado en los alrededores del corredor mi-
nero1 y en zonas de amortiguamiento de áreas 
naturales protegidas.

A partir de las evidencias científicas, Luque 
(2021) concluye que, en la Amazonía sur, prin-
cipalmente en Madre de Dios, considerada la 

1 El corredor minero fue creado por el Estado mediante Decreto Legislativo n.° 1100 y es oficialmente es denominado 
como la “Zona de pequeña minería y minería artesanal en el departamento de Madre Dios”.
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capital de la diversidad biológica del Perú, se 
concentran los puntos de mayor deforestación 
debido a la minería ilegal y el cambio de uso 
de la tierra, lo que resulta en la pérdida de bio-
diversidad y contribuye al cambio climático. 
García et al. (2011) recalcan la necesidad de 
establecer estrategias de rescate, conservación, 
restauración y manejo forestal de los frag-
mentos de vegetación nativa, así como el esta-
blecimiento de fuentes semilleras. Las semillas 
como unidades de reproducción sexual de las 
plantas son fundamentales para la multipli-
cación, dispersión y perpetuación de las espe-
cies (Valera y Aparicio 2011, Cuellar et al. 2016, 
Cuellar et al 2019).  Gold et al. (2004) señalan 
que las semillas son la forma más práctica y 
eficiente para recolectar, transportar, estudiar 
y almacenar la diversidad vegetal, por corres-
ponder a un estado compacto, resistente e in-
dependiente dentro del ciclo de vida de una 
planta, además sostienen que la recolección de 
frutos y obtención de semillas son una herra-
mienta útil para representar la diversidad de 
una población, identificarla y describirla. 

En ese sentido, Medina et al. (2008) señalan 
que las semillas son esenciales para los pro-
cesos productivos y el establecimiento de 
las plantas en el campo.  Reynel et al. (2024) 
mencionan que las palmeras se caracterizan 
por poseer semillas contenidas en frutos car-
nosos con un endocarpo único, lo que difi-
culta su extracción, y recomiendan utilizar 
el endocarpo como unidad de propagación. 
García et al. (2011) señalan que para plani-
ficar la restauración ecológica es necesario 
contar con un listado de las especies y su 
valor de importancia ecológica, además de 
registrar los individuos que podrían servir 
como fuentes de semillas. No obstante, la in-
formación sobre la ecología y silvicultura de 
las palmeras, así como sus estrategias de dis-
persión, es aún limitada. 

Las semillas de palmeras reportan una gran 
diversidad de formas, tamaños y texturas 
(Plumed y Costa 2013). León y Saldaña (2011) 
sostienen que las semillas de las palmeras se 
caracterizan por requerir condiciones prolon-
gadas para la germinación y recomiendan la 

aplicación de tratamientos pregerminativos 
para propagación. Sin embargo, aún se carece 
de suficiente información sobre la efectividad 
de estos tratamientos y las formas de alma-
cenamiento y manejo de frutos, y semillas de 
palmeras. Contar con información básica que 
permita caracterizar e identificar palmeras de 
los bosques amazónicos y sus semillas (dimen-
siones, forma y textura) es de vital importancia 
para programas de conservación, de restaura-
ción y/o productivos.

Respecto a los bosques ribereños, Cardozo 
y Conde (2007) y UACh (s.f.) los describen 
como franjas boscosas en las riberas de cual-
quier masa de agua (como ríos, quebradas, la-
gos) y que están sujetos fluctuaciones del volu-
men de agua. Según Zanon et al. (2021), estos 
bosques deben ser incluidos en la categoría de 
área de preservación permanente por su papel 
en el mantenimiento de la calidad del agua, es-
tabilidad del suelo, regulación de la alteración 
hidrológica y estabilización de riberas, evitan-
do la sedimentación y erosión del suelo.

Por lo anterior, el objetivo de esta investi-
gación es identificar parte de la diversidad de 
palmeras comunes de la región de Madre de 
Dios mediante la recolección de frutos y pro-
cesamiento de semillas, con el fin de incentivar 
la conservación de los bosques ribereños, to-
mando como referencia el bosque ribereño del 
Lago Valencia.

Materiales y métodos
Área de Estudio

La investigación se realizó en la Estación Va-
lencia de la ONG Inkaterra Asociación (ITA), 
ubicada en el bosque ribereño del Lago Valen-
cia (de 15 km de ancho, 800 m de ancho y entre 
0.5 m a 15 m de profundidad, de coordenadas 
12°26’36” S y 68°49’06” O), ubicado en el dis-
trito de Las Piedras, provincia de Tambopata, 
departamento de Madre de Dios, a 60 km de 
la ciudad de Puerto Maldonado (a 4 horas en 
lancha), en la margen derecha del río Madre 
de Dios, que limita además con la Reserva Na-
cional de Tambopata y sirve como frontera con 
Bolivia (Ramos 2014, UCSP 2023). 
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El área de estudio corresponde a un bosque 
húmedo Sub Tropical (bh-S), de acuerdo con 
las Zonas de Vida de Holdridge (Holdridge 
1967). La formación bh-S se caracteriza por 
presentar una biotemperatura media anual de 
18.4 °C – 24.5 °C y una precipitación anual to-
tal de 959 mm a 1200 mm. El relieve topográf-
ico presenta una configuración colinada domi-
nantemente, el escenario edáfico es variado, 
está constituido por suelos profundos, de tex-
tura media a pesada, la altitud va entre los 197 
msnm a 225 msnm (ONERN 1976, Pallqui et 
al. 2014).

La gran complejidad vegetal de los ecosiste-
mas de la flora peruana se clasifica y establece 
en el “Mapa Nacional de Cobertura Vegetal 
y su Memoria Descriptiva” (MINAM 2015), 
donde el área de estudio presenta cobertura de 
tipo Bosque de llanura meándrica.

Considerando el Mapa Nacional de Eco-
sistemas del Perú (MINAM 2018), aprobado 
mediante R.M. n.° 440-2018- MINAM, el área 
de estudio está en su mayoría compuesta por 
un Bosque aluvial inundable, con presencia de 
parches de Vegetación Secundaria.

La Ley General del Ambiente (Ley n.° 28611) 
y su modificatoria consideran los ecosistemas 
frágiles, incluyendo desiertos, tierras semiári-
das, montañas, pantanos, páramos, jalcas, 
bofedales, bahías, islas pequeñas, humedales, 
lagunas altoandinas, lomas costeras, bosques 
de neblina y bosques relictos; mientras que, 
el SERFOR, como Autoridad Nacional Fores-
tal y de Fauna Silvestre, identifica ecosistemas 
frágiles y aprueba su incorporación en la “Lista 
Sectorial de Ecosistemas Frágiles”. En Madre 
de Dios, SERFOR ha declarado 24 Ecosistemas 
frágiles,  ocho de los cuales están en el distri-
to de Las Piedras y cinco en ecosistemas de 
Bosque aluvial inundable. El Ecosistema Frágil 
Amaru Mayo colinda con el área de estudio y 
se encuentra al este del Lago Valencia (SER-
FOR 2020).

La vegetación del bosque ribereño del Lago 
Valencia es un bosque siempre verde, alto y 
tupido, que incluye bosques de terraza alta y 
castañales (Inkaterra Asociación s.f.). El rodal 

arbóreo está conformado hasta de cuatro es-
tratos con árboles emergentes de alturas que 
alcanzan hasta 35 metros de altura y 2 metros 
de diámetro a la altura del pecho (1.30 metros). 
La mayor parte de los árboles de los estratos 
superiores presentan un fuste libre de ramas 
hasta 20 metros de altura, y la vegetación del 
sotobosque es escasa debido a la competencia 
radicular y a la sombra dominante (ONERN 
1976, Ramos 2014).  
Recolección de frutos y procesamiento de se-
millas 

La recolección de frutos medianos y grandes 
para la obtención de semillas se realizó direc-
tamente del suelo, verificando su madurez y es-
tado físico. Los frutos pequeños se colectaron 
directamente de las palmeras, siguiendo las 
recomendaciones de Valera y Aparicio (2011) y 
SERFOR et al. (2014). También se recolectaron 
semillas del suelo, dispersadas de manera na-
tural, verificando previamente su estado físico. 

La recolecta de frutos, procesamiento de se-
millas e identificación de especies de palmeras 
se realizó en la época lluviosa, entre los meses 
de enero y febrero del 2014, año en el que se 
registró una de las precipitaciones más altas 
en Madre de Dios, alcanzando los 2747.7 mm 
(INEI 2023; INEI 2024; SENAMHI 2024).

La cantidad de frutos recolectados y semillas 
procesadas fue mínima (1 a 15 gramos), pero 
suficiente para la correcta identificación de las 
especies y su almacenamiento como muestra 
de semillas. Las semillas fueron expuestas a 
condiciones de aireación bajo sombra para su 
secado, previo a la toma de fotografías, iden-
tificación y su posterior almacenamiento con 
fines didácticos. 
Identificación de especies de palmeras

Para la identificación de las semillas de 
palmeras se utilizaron como referencias las 
obras de Cornejo y Janovec (2010) y Dueñas et 
al. (2011) sobre semillas de especies amazóni-
cas. También se contó con el apoyo de Yasmani 
Cocaiso, técnico forestal de ITA. Los nombres 
científicos de las palmeras están de acuerdo 
con la nomenclatura científica de Missouri Bo-
tanical Garden (2024). 
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Cuadro 2. Tipos de textura de las semillas forestales, adaptado de SMA (2021).

Para referenciar las dimensiones de las se-
millas, se utilizó una regla graduada (de 10 
cm), para tener una referencia fotográfica de 
las semillas, se utilizó una cámara digital Ca-
non EOS REBEL T7 DSLR y se acondicionó un 
estudio fotográfico en la Estación Valencia de 
ITA. 
Descripción de las palmeras

Tomando como referencia las obras de The 
Field Museum (s.f.), Brack (1999), Reynel et 
al. (2003), Paniagua et al. (2014), Reynel et al. 
(2016) y SMA (2021) para la descripción de las 
palmeras se consideró:

• Nombre científico
• Nombre común
• Hábito (descripción)
• Propagación 
• Usos

• Descripción de la semilla (forma y textu-
ra) 

En el Cuadro 1 se muestra el formato em-
pleado para las palmeras identificadas, basa-
do en los trabajos de Paniagua et al. (2014) y 
Vásquez y Rojas (2022).

Para la descripción de las semillas se tomó 
como referencia la propuesta de SMA (2021), 
resumida en la Figura 1 y Cuadro 2.

Resultados
En esta investigación se logró representar 

parte de la diversidad de palmeras del bosque 
ribereño del Lago Valencia (Madre de Dios) 
mediante la recolección de frutos y el proce-
samiento de semillas, reportándose 10 espe-
cies de palmeras comunes. La información 
descriptiva de las palmeras identificadas se 
presenta al final del artículo.

Nombre científico Attalea butyracea (Mutis ex L.f.) Wess. Boer

Nombre común Shebón

Hábito (descripción) Palmera de estípite única, de hasta 40 cm de DAP y puede alcanzar hasta 20 m de altu-
ra. Estípite con anillos muy cercanos y poco notorios, con hojas persistentes.

Propagación

Por semillas botánicas. Aplicación de tratamientos pregerminativos. Las semillas se 
exponen a calor extremo: colocar las semillas al interior de una cobertura vegetal (pas-
to seco) la cual se le aplicó fuego por periodos cortos (25 a 30 segundos), posterior-
mente sembrar en sustrato orgánico (Chávez 2014 citado por Ramos 2015).

Usos
Alimento: frutos maduros. Forraje: frutos. 
Las hojas se utilizan para techar y elaborar artesanías, ocasionalmente el estípite se 
utiliza en construcción (Natusfera 2020, Paniagua et al. 2014).

Descripción de la semilla 
(forma y textura) 

Forma: elipse
Textura: rugosa

Tipo Descripción

Lisa No presenta ningún tipo de rugosidad, es suave al tacto.

Áspera La superficie presenta irregularidades que pueden llegar a raspar la mano al momento de pasarla 
por la estructura

Rugosa Presenta arrugas en la superficie

Pubescente La superficie reporta tricomas (finas vellosidades o protuberancias)

Cuadro 1. Formato para la presentación de información.
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• Especies de Palmeras (para más infor-
mación ver el Anexo 1)

• Fam. Arecaceae

1. Astrocaryum murumuru 

2. Attalea butyracea 

3. Attalea phalerata 

4. Bactris concinna 

5. Bactris gasipaes 

6. Euterpe precatoria 

7. Iriartea deltoidea 

8. Oenocarpus bataua 

9. Oenocarpus mapora 

10. Phytelephas macrocarpa 

Sobre la descripción de las semillas, se re-
porta que la forma ovoide y la textura áspera 
fueron la más comunes para las especies de 
palmeras identificadas para esta investi-
gación (Figura 2 y 3). 

Discusión
Respecto a la diversidad de palmeras, los 

resultados de esta investigación concuerdan 
con las especies de palmeras reportadas en 
los bosques de tierra firma en Madre de Dios 
por Balslev et al. (2016) y RAINFOR (2020). 
Balslev et al. (2016) también mencionan que la 
densidad poblacional de los bosques en Madre 
de Dios es de 2755 individuos por hectárea, 
lo que confirma la alta presencia de palmeras 
en la región. Asimismo, Álvarez et al. (2021) 
reportaron que en los bosques de terraza en 
Madre de Dios, las especies de mayor impor-
tancia fueron Euterpe precatoria Mart., Iriar-
tea deltoidea Ruiz & Pav., Tetragastris altissima 
(Aubl.) Swart, resaltando la abundancia de es-
pecies de palmeras en esta región; lo que con-
cuerda con los resultados hallados.

Por otro lado, en la recopilación de Martínez 
et al. (2021) señalan que los bosques tropicales 
en Madre de Dios son uno de los ecosistemas 
menos estudiados en lo que respecta a su ve-
getación y patrones fenológicos. Reynel et al. 

Figura 1. Guía de formas de las semillas forestales. Fuente: SMA (2021).
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Figura 2. Forma semillas de las 10 especies de 
palmeras identificadas.

(2003) indican que una de las principales di-
ficultades en la investigación y difusión de 
avances en el manejo forestal en la Amazonía 
del Perú es el reconocimiento adecuado de las 
especies debido a su alta biodiversidad. Por 
ello, los proyectos que permitan ordenar o des-
cribir de forma individual especies, por ejem-
plo, de palmeras, resultan de vital importancia 
para conocer, conservar y manejar los recursos 
naturales presentes en la región. 

García et al. (2011) señalan que, previa a la 
elaboración de planes de conservación, restau-
ración y manejo forestal, se debe conocer e 
identificar los recursos naturales. Complemen-
taria, Cuellar y Mendo (2023) sostienen que 

las semillas son la base para la conservación 
de la diversidad de especies de flora, por ello 
recomiendan su identificación y caracteri-
zación con fines productivos, de conservación, 
de restauración, de promoción y de mejora-
miento genético. 

Las semillas recolectadas presentaron varia-
das formas, tamaños y colores; no obstante, el 
color no fue tomado en cuenta en su caracter-
ización debido a las variaciones observadas 
cuando las semillas se encontraban húmedas 
y/o secas. La forma esférica fue la más común 
para las semillas de palmeras del bosque ribe-
r e ño del Lago Valencia. Se presume que la 
textura de las semillas está relacionada con las 
estrategias de dispersión, lo cual requiere más 
investigación.  

Las actividades de recolección de frutos y 
procesamiento de las semillas se ejecutaron en 
la temporada lluviosa (febrero-marzo). Según 
Valera y Aparicio (2011) y Martínez et al. 
(2021), los patrones fenológicos (fructificación 
y diseminación), la calidad y cantidad de fru-
tos y semillas fueron afectadas por factores 
abióticos como la precipitación, temperatura 
y fotoperiodo. Valera y Aparicio (2011) tam-
bién sostienen que la recolección de frutos y 
procesa miento de semillas dependen de la es-
pecie, de los factores bióticos y abióticos. 

Este documento pretende contribuir al 
cono cimiento de la diversidad de palmeras co-
munes del bosque ribereño del Lago Valencia, 
mediante la descripción y el uso de especies, 
vistas fotográficas, así como con información 
referente a textura y forma de las semillas.  

Finalmente, Triana et al. (2019) señalan que 
los bosques ribereños son uno de los ecosiste-
mas más amenazados actualmente, ya que cons-
tituyen las únicas zonas forestales remanentes 
en regiones antropizadas y reportan una fuerte 
presión por la continua ocupación debido a la 
facilidad de acceso al recurso hídrico. SERFOR 
(2020) reporta que el Ecosistema Frágil Ama-
ru Mayo tiene un área que se compone de 147 
especies de Flora, algunas de ellas categoriza-
das en peligro según el D.S. N° 043-2006-AG, 
que Aprueba la Categorización de especies 

Figura 2. Textura de semillas de las 10 especies de 
palmera identificadas.
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amenazadas de flora silvestre (3 Vulnerables, 3 
Casi amenazadas y 5 Endémicas).

En concordancia con Cardozo y Conde 
(2007), las investigaciones que identifican 
la vegetación que crece y se desarrolla en los 
bosques ribereños son una contribución al 
conocimiento de la diversidad de especies an-
tes de que ocurran cambios por causa de activi-
dades extractivas.  Espitia et al. (2016) enfatizan 
la necesidad de generar información segura, 
confiable y de calidad sobre las característi-
cas, manejo y conservación de las semillas de 
especies forestales y palmeras, para promover 
los proyectos de forestación y reforestación, 
así mismo los autores sostienen que esta infor-
mación deberá ser complementada con análisis 
de germinación de semillas en laboratorios y el 
desarrollo de prácticas silviculturales para cada 
especie en distintas condiciones de sitio. 

Consideraciones Finales
Este trabajo permitió la identificación y des-

cripción de 10 especies de palmeras mediante 
la recolección de sus frutos y procesamiento de 
sus semillas, además permitió identificar parte 
de la diversidad de flora del bosque ribereño 
del Lago Valencia (distrito Las Piedras, Tam-
bopata, Madre de Dios). 

La identificación de las palmeras y sus usos 
es de vital importancia para comprender como 
los bosques amazónicos pueden ser utilizados 
y manejados de manera sostenible en el tiem-
po, además de comprender que las palmeras 
cumplen un rol en la estrategia de subsistencia 
de las poblaciones locales (nativas y mestizas) 
por sus múltiples categorías de uso. Además, 
el uso de las palmeras es el reflejo del cono-
cimiento tradicional y cultural, el cual debe ser 
revalorado y difundido. 

A pesar de estos avances, aún existe esca-
sez de información sobre la biología, ecología, 
fenología y la caracterización química y física 
de las partes o secciones comestibles de las 
palmeras, lo que dificulta la formulación de 
planes de conservación y manejo de este re-
curso, que tiene múltiples usos. Finalmente, 
es de vital importancia el conocimiento de la 

diversidad biológica (de especies, genética y 
de ecosistemas) de los bosques ribereños para 
proponer planes y estrategias de conservación 
y manejo de los recursos presentes en estos 
ecosistemas. Asimismo, se recomienda pro-
fundizar en investigaciones etnobotánicas que 
revaloren los conocimientos tradicionales e 
identifiquen el potencial de las palmeras para 
su aprovechamiento sostenible.  
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Anexo 1: Especies de palmeras comunes (família Arecaceae) en el bosque ribereño del 
Lago Valencia 

Nombre científico Astrocaryum murumuru Mart.

Nombre común Huicungo

Hábito Palmera de estípite única (de 10 m 
a 12 m de altura)

Propagación Por semillas, tarda hasta 12 meses 
en germinar (Saldanha y Fernan-
des 2022)

Usos Alimento: endospermo líquido de 
los frutos secos. Las hojas se uti-
lizan para elaborar techos. Fibras: 
de las hojas maduras se confeccio-
nan sombreros (Brack 1999).

Descripción de semillas

Forma Ovoide

Textura Áspera

Nombre científico Attalea butyracea (Mutis ex L.f.) 
Wess. Boer

Nombre común Shebón

Hábito Palmera de estípite única, de hasta 
40 cm de DAP y puede alcanzar 
hasta 20 m de altura. Estípite con 
anillos muy cercanos poco noto-
rios con hojas persistentes.

Propagación Por semillas. Aplicación de tra-
tamientos pregerminativos. Ex-
poner las semillas a condiciones 
extremas de calor: colocar las se-
millas al interior de una cobertura 
vegetal (pasto seco) la cual se le 
aplica fuego por periodos cortos 
(25 a 30 segundos), luego sembrar 
en sustrato orgánico (Chávez 2014 
citado por Ramos 2015).

Usos Alimento: frutos maduros. Fo-
rraje: frutos. Las hojas se utilizan 
para techar y elaborar artesanías, 
ocasionalmente el estípite se utili-
za en construcción (Paniagua et al. 
2014; Natusfera 2020).

Descripción de semillas

Forma Elipse

Textura Rugosa
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Nombre científico Attalea phalerata Mart. ex Spreng

Nombre común Shapaja

Hábito Palmera de estípite única de hasta 
40 cm de DAP y que alcanza hasta 
18 m de altura. Estípite densamen-
te cubierto con hojas.

Propagación Por semillas. Sembrar las semillas 
maduras en lugares sombreados 
(Tropical Plants Database 2022).

Usos Hojas para techar tejados y arte-
sanías. Alimento: brotes tiernos 
(palmito). Forraje: frutos (Brack 
1999, Paniagua et al. 2014).

Descripción de semillas

Forma Ovoide

Textura Áspero

Nombre científico Bactris concinna Mart.

Nombre común Ñeja, ñejilla

Hábito Palmera con varios estípites que 
pueden alcanzar hasta los 8 m de 
altura. Estípites espinas de 1.5 a 3 
cm de DAP.

Propagación No se reporta información. 

Partes relevantes 
de la palmera se-
gún su uso

Alimento: fruto comestible. Arte-
sanal y construcción (Brack 1999; 
Albán et al. 2008).

Descripción de semillas

Forma Apiculada

Textura Áspera con hendiduras
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Nombre científico Bactris gasipaes Kunth.

Nombre común Pijuayo

Hábito Palmera con varios estípites que 
pueden alcanzar hasta los 25 m de 
altura, de 8 a 25 cm de DAP, estípi-
te liso con entrenudos evidentes y 
espinas negras.

 Propagación Por semillas. Colocar las semillas 
en capas con aserrín húmedo en 
proceso de descomposición (Chá-
vez 2014 citado por Ramos 2015). 
Lavar las semillas con una solución 
de hipoclorito de sodio y fungici-
das, secarlas y sembrar (Villachica 
1996, citado por Reynel et al. 2003. 
Aplicación de tratamientos pre-
germinativos: inmersión en agua 
caliente (60°C a 70°C) por 5 mi-
nutos, luego dejar las semillas en 
agua fría por 24 horas y finalmen-
te, secar y sembrar (Calzada 1980, 
citado por Reynel et al. 2003). Uso 
de sustratos inorgánicos húmedos 
(volumen de 60 a 90 ml por cada 
100 g de substrato), Martin et al. 
(2009) citado por Bautista y Mena 
(2021).

Usos Alimento: fruto comestible. For-
raje: frutos. Construcción: confec-
ción de artesanías, herramientas 
y armas de caza. Medicinal: para 
tratar la calvicie, caries. Tinte: de 
las hojas para coloración verde. Or-
namental (Brack 1999, Paniagua et 
al. 2014).

Descripción de semillas

Forma Ovoide

Textura Áspera (con hendiduras)



Vol. 39 (1): 36 - 55       Revista Forestal del Perú

51

Nombre científico Euterpe precatoria Mart.

Nombre común Huasaí, chonta, palmito

Hábito Palmera de estípite único (de has-
ta 25 m de altura y 20 cm de DAP), 
raíces que crecen sobre la superfi-
cie del suelo (adventicias) de hasta 
de 1 m de alto. 

Propagación Por semillas. Aplicación de trata-
mientos pregerminativos: hidrata-
ción y escarificación son los más 
exitosos (León y Saldaña 2011).

Usos Alimento: cogollo como palmito. 
Pulpa del fruto en bebidas. Me-
dicinal: para malestares renales, 
cocimiento de raíces. Fibra de la 
corteza. Construcción: estípite 
extendido para la fabricación de 
paredes y piso. Cosmético: el acei-
te del fruto para el cabello. Medi-
cinal: las raíces tiernas preparadas 
como té sirven para tratar afeccio-
nes urinarias y reumatismo (Brack 
1999, Paniagua et al. 2014).

Descripción de semillas

Forma Esférica

Textura Lisa
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Nombre científico Iriartea deltoidea Ruiz & Pav.

Nombre común Huacrapona, Pona

Hábito Palmera de estípite único (de 
hasta 25 m de altura y 30 cm de 
DAP), con un ensanchamiento en 
la parte media superior de hasta 
1 m de DAP, estípite anillado con 
cicatrices que dejan sus hojas al 
caer, raíces fúlcreas numerosas (a 
nivel del suelo).

Silvicultura No reporta. 

Usos Alimento: el palmito (cogollo).  
Medicinal: Las raíces tiernas se 
preparan como agua de tiempo y 
sirven para tratar casos de con-
gestión estomacal. 
Construcción: el estípite abierto y 
extendido para pisos y paredes.
Las semillas se usan en la fabrica-
ción de collares.
(Brack 1999, Paniagua et al. 2014)

Descripción de semillas

Forma Esférica

Textura Rugosa
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Nombre científico Oenocarpus bataua Mart.

Nombre común Ungurahui, sacumana

Hábito Palmera de estípite único (de has-
ta 25 m de altura y 45 cm de DAP), 
liso con nudos notorios u ocasio-
nalmente cubierto de las bases fi-
brosas de las hojas. 

Propagación Exclusivamente por semillas. Alta 
germinación de semillas maduras, 
sin pulpa, se recomienda utilizar 
arena de río y aserrín (propor-
ción 50%-50%) (Padilha y Padilha 
2022).

Usos Alimento: la pulpa del fruto es 
comestible. Cosmético: el aceite 
se usa para el cabello. Medicinal: 
para tratar enfermedades respira-
torias, diarrea. Utensilios: con el 
peciolo para la elaboración de he-
rramientas de caza. Construcción: 
el estípite se utiliza en la construc-
ción de viviendas. Fibra: de las 
hojas para cestos y escobas (Brack 
1999; Albán et al. 2008).

Descripción de semillas

Forma Ovoide

Textura Lisa
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Nombre científico Oenocarpus mapora H. Karst.

Nombre común Sinamillo, Sinami, ciamba

Hábito Palmera de porte pequeña, con 
numerosos hijuelos (con 5 a 12 in-
dividuos) de hasta 10 m de altura, 
de 6.5 a 12 cm de DAP.

Propagación Por semillas. Los mejores resul-
tados se obtuvieron al remojar 
las semillas (sin pulpa) en agua a 
50°C por 2 horas, para posterior-
mente sembrar bajo sombra (Silva 
et al. 2009).

Partes relevantes 
de la palmera se-
gún su uso

Alimento: la pulpa del fruto. El co-
gollo y aceite de los frutos. Tinte: 
marrón o blanco (de los tallos). 
Medicinal: para diarrea, malaria 
y náuseas. Fibra: del raquis de las 
hojas para hacer cestas. Artesa-
nías: uso de las semillas para la 
elaboración de collares (Brack 
1999; Albán et al. 2008, Paniagua 
et al. 2014).

Descripción de semillas

Forma Ovoide

Textura Áspera
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Nombre científico Phytelephas macrocarpa Ruiz & 
Pav.

Nombre común Yarina, Añon de palma

Hábito Palmera de estípite solitaria, par-
cialmente erguido, de 1 a 4 m de 
alto, 25 cm de DAP, cubierto por 
las vainas de hojas viejas. 

Propagación Por semillas. Aplicación de trata-
mientos pregerminativos. Estra-
tificación de temperaturas (26°C 
a 40°C) (Ferreira y Gentil 2017, 
citados por Bautista y Mena 2021).

Usos Alimento: mesocarpo del fruto 
maduro. Aceite del fruto. Medi-
cinal: contra diabetes, paludismo, 
hepatitis. Fibra: de los peciolos se 
confeccionan cesterías. Construc-
ción: Techo con hojas. Artesanías: 
uso de las semillas para la elabo-
ración de collares (Brack 1999, 
Paniagua et al. 2014).

Descripción de semillas

Forma Apiculada

Textura Lisa


