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RESUMEN
El PNN La Paya priorizó las palmas como una de sus objetivos 
integrales de conservación por ser especies de gran importancia 
ecológica y cultural, además por estar asociadas al sistema 
hídrico del territorio. Con el objeto de obtener información para 
su manejo y conservación, se estudió el conocimiento y el uso 
de las palmas por parte de la comunidad del resguardo Jiri 
Jiri del pueblo Murui Muina, en donde se registró información 
etnobotánica mediante entrevistas estructuradas realizadas a 
20 personas informantes del resguardo. Los datos se analizaron 
aplicando los índices de importancia relativa de categoría de 
uso (IR(c)), importancia cultural relativa (IC(s)) e importancia 
relativa de cada especie (IR(s)). Se encontraron 15 especies 
de palmas útiles y siete categorías de uso. Según el IR(c) las 
categorías de uso más importantes fueron; construcción de 
vivienda (VV) con el 17 %, uso cultural (CU) con el 16 %, uso 
maderable (MD) con el 15 %, Alimento para animales (AA) y 
fabricación de artesanías (AR) con el 13 % y la categoría de uso 
menos importante fue alimento humano (AH) con el 12 %.  
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ABSTRACT
The PNN La Paya prioritized palms as one of its integral conservation priorities because these species are of great ecological and 
cultural importance and are associated with the territory’s water system. In order to obtain information for their management and 
conservation, the knowledge and use of palms by the community of the Jiri Jiri reservation of the Murui Muina people was studied, 
where ethnobotanical information was recorded through structured interviews with 20 informants. The data were analyzed by 
applying the indices of relative importance of use category (IR(c)), relative cultural importance (IC(s)) and relative importance of 
each species (IR(s)). Fifteen useful palm species and seven use categories were found. According to the IR(c) the most important 
use categories were; construction of housing (VV) with 17 %, cultural use (CU) with 16 %, timber use (MD) with 15 %, animal feed (AA) 
and handicraft manufacture (AR) with 13 % and the least important use category was human food (AH) with 12 %. According to the 
IR(s) and IC(s), the most important species were Cumare (Astrocaryum chambira), Chontaduro (Bactris gasipaes), Asaí (Euterpe 
precatoria), Canangucha (Mauritia flexuosa), Milpesos (Oenocarpus bataua) and Zancona (Socratea exorrhiza). It is confirmed 
that palms play an important role for the Jiri Jiri reservation and on the other hand, according to the indices of relative and cultural 
importance, the same species of palms registered in other Colombian Amazonian communities coincide. We also recommend that 
future research be focused on developing management strategies that guarantee the sustainable use of all these useful species.

Key words: PNN La Paya, Palms, Integral Conservation Priority, use categories, Jiri Jiri reservation, importance indexes. 

Según el IR(s) e IC(s) las especies más importantes fueron 
el Cumare (Astrocaryum chambira), Chontaduro (Bactris 
gasipaes), Asaí (Euterpe precatoria), Canangucha (Mauritia 
flexuosa), Milpesos (Oenocarpus bataua) y Zancona (Socratea 
exorrhiza). Se confirma que las palmas juegan un papel importante 
para el resguardo Jiri Jiri y por otra parte, según los índices de 
importancia relativa y cultural coinciden las mismas especies 
de palmas registradas en otras comunidades amazónicas 

colombianas. Recomendamos además que las investigaciones 
futuras estén enfocadas en desarrollar estrategias de manejo 
que garanticen el uso sostenible de todas estas especies útiles. 
 
Palabras clave: PNN La Paya, Palmas, Prioridades Integrales 
de Conservación, categorías de uso, resguardo Jiri Jiri, índices 
de importancia. 

Introducción
Las palmas, además de ser un grupo diverso, se 
consideran uno de los recursos naturales más 
importantes a nivel ecológico por su abundan-
cia, diversidad y papel esencial en las redes trófi-
cas, y relaciones planta-animal, responsables de 
la estabilidad de distintos ecosistemas (Galeano, 
1991). Además de ser reconocidas como compo-
nente florístico y ecológico relevante en los eco-
sistemas amazónicos (Galeano & Bernal, 2010), 
las palmas se destacan por su importancia en la 
cosmología de los pueblos amazónicos y como 
una fuente valiosa de recursos para satisfacer las 
necesidades básicas (Macía et al., 2011). 

A pesar de su importancia, la información sobre 
sus usos es dispersa, de tal forma que se cuenta 
el estado del arte que permite detectar los vacíos 
de información y trazar lineamientos para enfo-
car las investigaciones sobre usos. Una primera 
aproximación sobre los usos de las palmas a es-
cala regional en el noroccidente de Suramérica, 
donde se incluyó la Amazonia colombiana, fue 
realizada por Macía et al. (2011). Recientemente, 
se avanza en el estudio de los patrones de dis-
tribución y abundancia a diferentes escalas, lo 
cual contribuye a su conservación y el manejo 
de este recurso, en el Neotrópico se registran 
los trabajos de Bjorholm et al. (2005, 2006, 
2008), Stauffer & Listabarth (2000), entre otros. 
Bjorholm et al. (2005, 2006) señala a Colombia 
como una de las áreas donde se presenta ma-
yor riqueza de palmas.

En este sentido, el Parque Nacional Natural 
(PNN) La Paya (PNN, 2021), dada la riqueza cul-
tural y biológica de las palmas, y su condición 
de elemento que integra la naturaleza, cultura 
y servicios ecosistémicos, que facilita el enten-
dimiento de las dinámicas ecosistémicas e his-
tóricas del territorio, en su plan de manejo re-
saltó la prioridad integral de conservación (PIC) 
“Poblaciones de palmas de importancia cultu-
ral y relaciones ecológicas como proveedoras 

de alimento, medicina, materiales para cons-
trucción y artesanías para los pueblos Kichwa, 
Mùrui, Siona, Coreguaje y mestizo amazónicos 
y que proporcionan alimentó a las especies 
de fauna, además de actuar como elementos 
que aportan a la regulación hídrica del com-
plejo lagunar del área protegida”. A través de 
esta PIC se espera avanzar en la integración del 
diálogo de saberes y la información científica en 
torno al uso, conocimiento, presencia, riqueza, 
abundancia, amenaza, entre otros criterios, que 
permita identificar el estado, riesgos y retos para 
la conservación de las palmas en el territorio.

Bajo el contexto anterior, se realizó la presente 
investigación con enfoque participativo que in-
tegró el conocimiento propio de las comunida-
des indígenas y mestizo amazónicas para gene-
rar procesos de formación que contribuyan con 
el registro y análisis de datos que den cuenta del 
estado y cambios en estructura, composición y 
función de las palmas en el área protegida, con 
el objeto de fortalecer la valoración natural y cul-
tural de las especies, así como propiciar la ruta 
de construcción de acuerdos de protección, uso 
y manejo de las palmas presentes en el territorio.

El objetivo principal de esta investigación par-
ticipativa es caracterizar las poblaciones de 
palmas del resguardo Jiri Jiri del pueblo Murui 
Muina, las cuales se encuentran dentro de las 
PIC, como especies de gran importancia eco-
lógica y cultural, asociadas al sistema hídrico, 
ejercicio importante ya que el área protegida 
no cuenta con una línea base de la biodiversi-
dad de palmas, contando solo con una aproxi-
mación al inventario de especies registrado por 
Usma et al. (2016) y Bernal et al. (1993), lo cual 
nos permite evaluar el estado de sus poblacio-
nes y cómo estas están siendo afectadas por las 
presiones que ocurren en cada uno de los sec-
tores de manejo del parque.
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Métodos 

Área de estudio 

El territorio del resguardo Indígena Jirí Jirí, 
está ubicado en el municipio de Leguízamo 
(0°01’47,83” N y 74°42’13,02” O), sobre los 171 m 
snm (Figura 1). La zona pertenece a un bosque 
húmedo tropical (bh-T), con temperatura media 
de 30°C, precipitación anual promedio de 1.216 
mm y humedad relativa media anual del 85 %. 
Su suelo es de carácter arcillo-arenoso, con dre-
naje interno moderado, ácido y alto contenido 
de aluminio (IDEAM 2021).

Conocimiento, uso y manejo de las 
palmas

En cumplimiento de las tradiciones ancestra-
les local, se realizó un espacio de mambeo con 
las autoridades ancestrales y la comunidad del 
resguardo Jirí Jirí, permitiendo armonizar y pe-
dir permiso a la selva, para realizar la investiga-
ción a Moo Buinaima padre creador (Figura 2). 
Posteriormente se realizaron entrevistas etno-
botánicas en relación con el uso y manejo de las 
especies de palmas con el equipo de trabajo de 

20 personas aproximadamente, siguiendo las 
recomendaciones de Karremans (1994), donde 
se vincularon abuelos, autoridades de la comu-
nidad, expertos conocedores de la flora local del 
territorio y la comunidad en general, para orga-
nizar la logística, con previa concertación de tra-
bajo con la comunidad. Posteriormente se pro-
cedió a realizar la toma de información a través 
de caminatas etnobotánicas siguiendo los mé-
todos propuestos por varios autores (Alexiades 
1996; Cunningham 2001; Martin 2001). De igual 
forma se establecieron diez transectos de 50 m 
de longitud y 2 m de ancho (0,1 ha) en áreas de 
tierra firme (8 transectos) e inundable (2 tran-
sectos), acorde con la metodología propuesta 
por Gentry (1982), para conocer la diversidad y 
abundancia de palmas en el resguardo. 

Análisis de la importancia de las 
especies

Los datos provenientes de las entrevistas se re-
gistraron en una hoja de cálculo, de igual forma 
los usos registrados se agruparon en siete ca-
tegorías de acuerdo con una versión adaptada 

Figura 1 

Vista del Resguardo Jiri Jiri, PNN La Paya en el año 2021

de la propuesta de Paniagua-Zambrana et al. 
(2010) y Macía et al. (2011); donde las categorías 
son las siguientes: (AA), alimento humano (AH), 
uso maderable (MD), construcción de vivienda 
(VV), fabricación de artesanías (AR), uso medici-
nal (ME) y uso cultural (CU). Para conocer la im-
portancia de cada categoría de uso se procedió 
a calcular los índices de importancia relativa de 
la especie (IR(s)), de importancia cultural relativa 
(IC(s)) y de importancia relativa de categorías de 
uso IR(c), 

Índice de importancia relativa de la especie: 
Este índice propuesto por Bennett & Prance 
(2000), modificado por Albuquerque et al. 
(2006), se calcula de la siguiente manera: IR= 
NCU + NSU, donde IR corresponde a la impor-
tancia relativa de la especie, NCU es el número 
de categorías de uso de la especie dada (NCUE) 
dividido por el número total de categorías de 
uso de la especie más versátil (NCUEV), NSU es 
el número de subcategorías de uso diferentes 
atribuidas a la especie dada (NSUE) dividido 

por el número total de subcategorías de uso 
diferentes atribuidas a la especie más versátil 
(NSUEV). El máximo valor de este índice es 1.

Índice de importancia cultural relativa: Este ín-
dice fue propuesto por Pardo-de-Santayana et 
al. (2007), y se calcula por medio de la fórmula: 
IC=(URui)/ (N), en donde IC(s) corresponde a la 
importancia cultural relativa de la especie, cal-
culada como la sumatoria del número de entre-
vistados que mencionan cada categoría de uso 
para la especie (URui) dividido por el número 
total de entrevistados (N).

Índice de importancia relativa de categorías 
de uso: Para su cálculo se adaptó el índice pro-
puesto por Albuquerque et al. (2006): IR(c) = 
NIC + NSC. En donde IR(c) es la importancia 
relativa de la categoría de uso; NIC es la suma 
total de informantes que reportaron la categoría 
de uso por lo menos para una especie de pal-
ma (NIRC), dividido por el número total de infor-
mantes que mencionaron la categoría de uso 

Figura 2

Espacio de mambeo con las autoridades ancestrales del resguardo JiriJiri, PNN La Paya
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más común (NTCC); y NSC es el número de es-
pecies empleadas en la categoría de uso dada 
(NSRC), dividido por el número total de palmas 

de la categoría de uso para la cual se emplean 
más especies (NTSCC). El valor máximo de este 
índice es 1.

Resultados y discusión
Se encontraron 15 especies de palmas con al-
gún uso en áreas del resguardo, todas de origen 
silvestre y las más abundantes según los datos 
obtenidos en los 10 transectos (de un total de 
0,1 ha), las cuales fueron: Canangucha, (74 in-
dividuos), el Asaí (25 individuos), Milpecillos (24 
individuos) y Milpesos (15 individuos). Las espe-
cies con poca representatividad de individuos 
fueron: Bejuco de espinas, Coquillo y Palmiche, 
cada una con cuatro individuos y, por último, la 
palma Zancona y Coquillo con tres individuos. La 
mayoría de ellas se encontraron en tierra firme y 
sólo unas cuantas son exclusivamente de tierras 
inundables, como la Canangucha y el Asaí.

Importancia relativa de las especies 
IR(s) 

 Las especies de palmas más importantes, de 
acuerdo con el índice de importancia relativa 
(IR) fueron: el Cumare (Astrocaryum chambi-
ra, IR=1), Chontaduro (Bactris gasipaes, IR= 1), 
Asaí (IR= 1), Canangucha (IR= 0,928), Milpesos 
(IR= 0,928) y Zancona (Socratea exorrhiza, IR= 
0,928). Esta información se visualiza en la Tabla 
1 y la Figura 3. 

 

Especies Nombre 
común Categorías de uso

No. 
categorías 

de uso

Índice de 
importancia 
relativa (IR)

Astrocaryum chambira Cumare AA, AH, MD, VV, AR, ME, CU 7 1
Attalea insignis Corozo AA, AH, MD, VV, AR, CU 6 0,928571429
Bactris gasipaes Chontaduro AA, AH, MD, VV, AR, ME, CU 7 1

Desmoncus cf  horridus Bejuco De 
Espinas 1 AA, MD, VV, ME, CU 4 0,785714286

Desmoncus 
polyacanthos

Bejuco De 
Espinas 2 AA, MD, VV, AR, ME, CU 6 0,928571429

Euterpe precatoria Asaí AA, AH, MD, VV, AR, ME, CU 7 1
Geonoma deversa Palmiche MD, VV, CU 3 0,714285714
Geonoma 
macrostachys Palmiche MD, VV, CU 3 0,714285714

Geonoma maxima Coquillo MD, VV, CU 3 0,714285714
Geonoma sp Palmiche MD, VV, AR 3 0,714285714
Geonoma stricta Palmiche MD, VV, CU 3 0,714285714
Mauritia flexuosa Canangucha AA, AH, VV, AR, ME, CU 6 0,928571429
Oenocarpus bacaba Milpecillos AA, MD, VV 3 0,714285714
Oenocarpus bataua Milpesos AA, AH, VV, AR, ME, CU 6 0,928571429
Socratea exorrhiza Zancona AA, AH, VV, AR, ME, CU 6 0,928571429

Tabla 1

Especies de palmas usadas en el resguardo JiriJiri, PNN La Paya 2021

Nota: Categorías de uso: Alimento para animales (AA), alimento humano (AH), uso maderable (MD), construcción 
de vivienda (VV), fabricación de artesanías (AR), uso medicinal (ME) y uso cultural (CU). Para el cálculo del índice de 
importancia relativa solo se tuvieron en cuenta los usos actuales, de acuerdo con la información suministrada por 
equipo encuestado.

Especies Nombre común Importancia cultural relativa IC (s)
Astrocaryum chambira Cumare 0,35
Bactris gasipaes chontaduro 0,35
Euterpe precatoria Asaí 0,35
Attalea insignis corozo 0,3
Desmoncus polyacanthos bejuco de espinas 2 0,3
Mauritia flexuosa Canangucha 0,3
Oenocarpus bataua Milpesos 0,3
Socratea exorrhiza Zancona 0,3
Desmoncus cf horridus bejuco de espinas 1 0,2
Geonoma deversa Palmiche 0,15
Geonoma macrostachys Palmiche 0,15
Geonoma maxima Coquillo 0,15
Geonoma sp Palmiche 0,15
Geonoma stricta Palmiche 0,15
Oenocarpus bacaba Milpecillos 0,15

Índices de importancia relativa 
cultural IC(s)

Las especies con los mayores índices de impor-
tancia relativa cultural en el resguardo de Jiri 
Jiri fueron; el Cumare (IC(s)= 0,35), (Chontaduro, 
IC(s)= 0,35), (Asaí, IC(s)= 0,35), Canangucha (IC(s)= 
0,3), Milpesos (IC(s)= 0,3) y Zancona (IC(s)= 0,3) 
(Tabla 2). El cogollo, las hojas, los tallos, los fru-
tos y las semillas, suelen ser las cinco partes más 
usadas actualmente (Figura 4). En general, las 
palmas más importantes son aquellas con más 
variedad de usos y que logran satisfacer mu-
chas de las necesidades básicas cotidianas del 

resguardo Jiri Jiri, como es el caso del Chontaduro 
y la Canangucha, que se usan como alimento 
de consumo directo, en la producción de bebi-
das, la extracción de aceites, para la fabricación 
de herramientas básicas y la construcción de vi-
viendas, así como para la cría del “mojojoy” (larvas 
del escarabajo Rhynchophorus palmarum), ali-
mento muy apreciado por su alto valor nutritivo. 
En general, las especies de palmas más impor-
tantes son similares en toda la Amazonia (Macía 
et al., 2011), lo que da cuenta del manejo que los 
indígenas le han dado a este grupo de plantas, 
convirtiéndose en sus principales dispersores y, 
en algunos casos, sus domesticadores. 

Tabla 2

 Especies de palmas de importancia cultural relativas usadas en el resguardo JiriJiri, PNN La Paya 2021
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Figura 3

Algunas de las palmas con mayor valor de importancia en el resguardo JiriJiri, PNN La Paya 2021

A B

C D

Nota: A. Bactris gasipaes. B. Euterpe precatoria. C. Attalea insignis. D. Mauritia flexuosa

Figura 4

Usos de palmas en el resguardo JiriJiri, PNN La Paya 2021     

Nota: A. Casa construida con techo de palma real (Attalea insignis) B. cultivo del “mojojoy” con pal-
ma de Canangucha (Mauritia flexuosa) C. Confección de vestuario para baile tradicional yuak+, a 
partir del cogollo de Asai (Euterpe precatoria). D. elaboración de bebida tradicional “Caguana” con 
frutos de la palma de Canangucha (Mauritia flexuosa).

A B

C D
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Importancia relativa por categorías de 
uso, IR(c) 

Las principales categorías de uso en el resguar-
do el Jirir Jirir, fueron las correspondientes a 
construcción de vivienda, uso cultural y uso ma-
derable (Figura 4). Las categorías de uso con me-
nor importancia fueron, alimento humano y uso 
maderable. Dentro de la categoría de “alimen-
tación” humana, el uso más frecuente fue el de 
consumo directo de los frutos sin preparación 
alguna, seguido de la fabricación de bebidas 
como los jugos elaborados con la pulpa de los 
frutos de Chontaduro, Canangucho, Milpesos y 
Asaí; así como las bebidas fermentadas de estos 
mismos frutos que se preparan para los bailes 
y diferentes festividades. En la categoría de “ali-
mentación animal”, el uso más frecuente fue el 
de los frutos como carnada para la pesca, como 
en el caso del Chontaduro. En la categoría de 
“uso maderable” se registraron varias especies 
ver (Tabla 1), de las que se resaltan el Cumare, 
chontaduro, Milpesos y el Corozo, ya que son 
usadas de forma frecuente en la construcción 
de cercas, postes, fabricación de utensilios y 
leña; las hojas secas de estas palmas se usan 
para iniciar el fuego. 

Para la categoría “construcción”, los usos más 
frecuentes corresponden a la elaboración de 
paredes y pisos con Cumare y Zancona; el tejido 
de hojas para la elaboración de los techos y el 
entrelazamiento de hojas grandes de diferentes 

palmas para techar ranchos provisionales en 
el monte, con especies como Ásaí, milpesos. 
Dentro de la categoría “cultural”, los usos más 
citados estuvieron relacionados con algunas ac-
tividades rituales, como la elaboración de trajes, 
atuendos o bebidas para los bailes o ceremo-
nias a partir de fibras de Cumare, o de masa de 
chontaduro, respectivamente. Dentro de esta 
categoría también es importante la elaboración 
de collares y brazaletes tejidos con la fibra de las 
hojas de cumare, así como adornos elaborados 
con las semillas de la chambira, el asaí y la zan-
cona. En la categoría “medicinal y veterinario” 
se registró el uso de palmas para el tratamiento 
de picaduras y enfermedades respiratorias y di-
gestivas, siendo la parte más utilizada la raíz, es-
pecialmente del asaí, la cual es cocinada como 
remedio para tratar la hepatitis, o de la Zancona 
para calmar la picadura de la hormiga conga. 

Por otra parte, de las categorías de uso propues-
tas por Macía et al. (2011), la única que no se re-
gistró en estas comunidades fue la de Tóxico. 
De hecho, Cámara-Leret et al. (2014), para el 
noroccidente de Suramérica, mencionan esta 
categoría de uso solo para dos comunidades 
del Chocó biogeográfico. Algunas de las pal-
mas más importantes en las comunidades tie-
nen un alto valor nutricional, como ocurre con 
el Chontaduro, el Canangucho (Atchley 1984, 
Leterme et al. 2005) y el Asaí, palma que ade-
más posee importantes propiedades antioxi-
dantes (Pacheco-Palencia et al. 2009). 

Conclusiones 
Las palmas continúan siendo un recurso muy 
importante, pieza fundamental para la seguri-
dad alimentaria y la subsistencia básica de los 
pueblos indígenas que habitan dentro del PNN 
La Paya y área de traslape, y de igual forma para 
el resguardo Jiri Jiri del pueblo Murui Muina. 
Sin embargo, muchas de las palmas con más 
importancia, como B. gasipaes, S. exorrhiza, M. 
flexuosa, E. precatoria y A. chambira, según 
los pobladores y observaciones de los autores, 
la mayoría de las especies no reciben ningún 
tipo de manejo y predominan las técnicas de 
cosecha innecesariamente destructiva. Por ello, 
es urgente trabajar en el tema de manejo de es-
pecies de palmas con mayores usos en el PNN 
La Paya y, al menos, algunas de las más impor-
tantes y con mayor presión de cosecha, donde 

se deberían incluirse en sistemas de manejo, in-
corporando los agroforestales, y para ello es ne-
cesario implementar y popularizar las técnicas 
de cosecha no destructivas y, además, continuar 
con las investigaciones sobre la ecología de las 
especies, así como su importancia sociocultu-
ral y económica. Estas dos líneas de trabajo, su-
mados al compromiso del resguardo Jiri Jiri del 
pueblo Murui Muina y el PNN La Paya como au-
toridad ambiental, permitirán la generación de 
planes de manejo que hagan posible el apro-
vechamiento sin comprometer la permanen-
cia de las especies, los ecosistemas donde ellas 
crecen y la importancia cultural que representa 
para este resguardo y para el pueblo indígena 
en general.
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