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Introducción

El Perú es uno de los países con mayor diversidad biológica en el mundo, 
gracias a una geografía muy contrastante caracterizada por una combinación de 
ambientes costero, marinos y grandes altitudes, desiertos superáridos, andino y 
bosques húmedos en las vertientes orientales (Mittermeier et al., 1997). El terri-
torio peruano limita en el norte con Ecuador y con Colombia, al sur con Chile, 
al este con Brasil y Bolivia, y al oeste sus costas son bañadas por el Océano 
Pacífi co. El territorio nacional continental tiene una extensión de 1’285,216 
km2 haciéndolo el tercer país más extenso de Sudamérica (MINAM, 2010). 
Su posición geográfi ca tropical, su cercanía al Océano Pacífi co, un variado 
relieve determinado por las Cordillera de Andes que se extiende de sur a norte 
a lo largo del territorio y vastas extensiones de selva amazónica, defi nen cuatro 
grandes regiones naturales: Costa, Sierra (Andes), Selva (Amazonía) y el Mar 
Peruano o Mar de Grau, así como la gran diversidad de ecosistemas que alberga 
(MINAM, 2010). Una propuesta de clasifi cación a gran escala, hecha por la 
World Wildlife Fund (Olson et al., 2001), reconoce en el territorio peruano un 
total de 20 ecorregiones terrestres (Imagen 01).

Parte del gran patrimonio natural del Perú lo conforma la enorme riqueza 
de fl ora en sus diferentes ecosistemas, entre la que se distinguen las palme-
ras. La familia Arecaceae es uno de los grupos de plantas económicamente 
y ecológicamente más importantes en el mundo, con una gran diversidad de 
especies principalmente en las zonas tropicales. Las palmeras son familiares 
y reconocibles, notables y muy diversas sobre todo en los ecosistemas de 
bosques húmedos, dominan extensas áreas, están presentes en la dieta de 
animales y en la subsistencia del hombre, su presencia en diversos mercados 
es signifi cativa y tiene gran potencial económico, social y ambiental (Kahn 
& Moussa, 1994; Mejía, 1992; Mejía et al., 2014; Pintaud et al., 2008).

26 Laboratorio de Botánica Aplicada Jean-Christophe Pintaud, Dirección de Investigación en Diversidad Biológica 
Terrestre Amazónica, Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, Jr. Belén Torres de Tello 135, 
Morales, Tarapoto, Perú *arodriguez@iiap.gob.pe
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En el Perú, la familia Arecaceae se encuentra representada por 155 espe-
cies, en 33 géneros. Se encuentran en los diferentes tipos de formaciones vege-
tales, como Ceroxylon y Parajubaea en los Andes, donde encuentran las zonas 
más altas alcanzadas por esta familia, de otro lado, tenemos a Astrocaryum, 
Attalea, Bactris, Geonoma, Mauritia, entre otros que se destacan como como 
componente en las formaciones vegetales de la Amazonía. Los géneros con 
la mayor diversifi cación a nivel específi co son: Geonoma con 26 spp, Bactris
con 23 spp, Astrocaryum con 15 spp, y Attalea con 13 spp, siendo la Amazo-
nía la región que alberga la mayor parte de las especies presentes en el Perú. 
Asimismo, dentro de la diversidad de la fl ora peruana se han reportado dieci-
siete especies de palmas endémicas: Aiphanes spicata Borchs. & R. Bernal, 
Astrocaryum carnosum F.Kahn & B.Millán, Astrocaryum huicungo Dammer 
ex Burret, Astrocaryum perangustatum F.Kahn & B.Millán, Astrocaryum 
scopatum F.Kahn & B.Millán, Attalea weberbaueri, Ceroxylon peruvianum
Galeano, Sanín & Mejía, Ceroxylon ravenii Villalba & L. Valenz., Chamae-
dorea fragrans Mart., Chelyocarpus repens F.Kahn & K.Mejía, Desmoncus 
loretanus A.J.Hend., Desmoncus madrensis A.J.Hend., Desmoncus prunifer
Poepp. ex Mart., Euterpe luminosa A.J.Hend., Galeano & Meza, Hyospathe 
peruviana A.J.Hend., Pholidostachys amazonensis A.Hend., Welfi a alfredii
A.Hend. & Villalba, representando el 11% del total de especies presentes en 
el país (Kahn, 2008; Henderson et al., 1991; Henderson, 2011, 2011, 2012; 
Henderson & Villalba, 2013; Millán, 2006; Galeano et al., 2008; Pintaud & 
Millán, 2004; Pintaud et al., 2006; Rodríguez del Castillo et al., 2016; Sanín 
& Galeano, 2011; VillalbaB & Valenzuela, 2021).

Del total de especies reportadas para el país, 125 de ellas (80.65% del 
total) registran usos asignados por las comunidades urbanas y rurales, mientras 
que la totalidad de los géneros presentan especies útiles. Se tuvieron datos 
para 17 categorías de uso, presentando 5 especies útiles para producción de 
aceites, 77 especies de uso alimenticio, 3 especies de uso en alimentación 
animal, 58 especies de uso artesanal, 6 especies de uso como carnada de 
pesca, 8 especies de uso ceremonial, 75 especies de uso en construcción, 10 
especies de uso en cosméticos, 2 especies de uso cultural, 4 especies de uso 
decorativo, 3 especies de uso como fi bras, 40 especies de uso medicinal, 5 
especies de uso ornamental, 3 especies de uso en perfumería, 6 especies de 
uso como sal vegetal, 2 especies de uso tintóreo, 38 especies de uso como 
utensilios y 30 especies con usos no reportados. Un aspecto relevante es que, 
de todas las categorías de uso, tres de ellas presentan el mayor número de 
especies: alimenticio: 77 spp, construcción: 75 spp, artesanías 58 spp. Muchas 
presentan diferentes usos, contándose en algunas entre seis y ocho categorías 
diferentes, destacando varias especies del género Attalea, Bactris gasipaes 
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Kunth, Euterpe precatoria Mart., Iriartea deltoidea Ruiz & Pav., Mauritia 
fl exuosa L.f. y Oenocarpus bataua Mart (Albán et al., 2008; Balslev et al., 
2008; Kahn & Moussa, 1994; Kahn & Mejía, 1988; Macía et al., 2011; Mejía 
& Kahn, 1996).

Teniendo en cuenta la presencia sobresaliente de las palmeras en la Ama-
zonía, cuatro regiones políticas amazónicas muestran los más altos valores 
de riqueza de especies: Loreto: 104 spp en total y 92 spp útiles, Amazonas: 
67 spp en total y 58 spp útiles, San Martín: 59 spp en total y 51 spp útiles, 
Ucayali: 51 spp en total y 49 spp útiles.

En cuanto al estado de conservación de la familia Arecaceae en el Perú, 
se encuentra regulado por el Decreto Supremo que establece la Categorización 
de Especies Amenazadas de Flora Silvestre teniendo como base los criterios 
y categorías de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
UICN, comprendiendo trece especies categorizadas: Ceroxylon parvifrons
(Engel) H.Wendl y Ceroxylon pityrophyllum (Mart.) Mart. Ex H. Wendl. con-
sideradas en Peligro Crítico (CR); Manicaria saccifera Gaertn. como especie 
En Peligro (EN); Aiphanes spicata F. Borsch. & R. Bernal, Ceroxylon voge-
lianum (Engel) H. Wedl., Dictyocaryum ptarianum (Steyerm.) H.E. Moore & 
Steyerm., Euterpe caatinga Wallace, Euterpe luminosa A.J. Hend., G. Galeano 
& E. Meza, Mauritia carana Wallace en condición Vulnerable (VU); y fi nal-
mente Aiphanes deltoidea Burret, Astrocaryum carnosum F. Khan & B. Millán, 
Astrocaryum huicungo Dammer ex Burret y Geonoma undata Klotzsch en la 
categoría Casi Amenazado (NT) (D. S. No 043-2006-AG, 2006).

Las palmeras nativas representan una parte vistosa dentro de los dife-
rentes estratos de la vegetación, y a pesar que son recursos con múltiples 
utilidades, todavía es un grupo de plantas subutilizadas, debido a la latente 
escasez de información sobre muchas especies, agregando que, la pérdida de 
hábitats se da de manera constante en los Andes y sobre todo en la Amazonía, 
donde se presentan altos índices de migración humana, que a la vez afecta 
directamente la cultura e interfi ere en la transmisión de conocimientos que 
garantizan el uso adecuado y conservación de los recursos, que se ve aún más 
agravado por el cambio de uso de suelos por diferentes causas, eventos climáti-
cos, sobreexplotación y/o el aprovechamiento mediante prácticas destructivas.

Muchos aspectos de la investigación todavía merecen ser profundizados 
y particularmente el quehacer en etnobotánica de palmeras es enorme, poner 
en valor los conocimientos sobre sus usos permitirá tener una aproximación 
sobre la verdadera potencialidad de estos recursos, comprender cómo pueden 
ser utilizadas y manejadas de manera sostenible, y de este modo las palme-
ras desempeñarán indudablemente un papel más importante en el desarrollo 
socio-económico del país.
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Especies más utilizadas

Astrocaryum chambira Burret “Chambira”

En la chambira, el endospermo inmaduro es comestible y se comercia-
liza en las ciudades de la selva peruana; de los foliolos jóvenes se extraen 
fi bras que se utilizan para confeccionar hamacas, shicras, redes, etc. de gran 
aceptación en los mercados artesanales y de uso generalizado en las zonas 
rurales (Rojas, 1992; Mejía, 1992).

Medicinal: El palmito, los frutos y las raíces son utilizadas para la pre-
paración de extractos contra la hepatitis, malaria, fi ebre amarilla e infecciones 
(Balslev et al., 2008). Algunas personas utilizan el jugo exprimido del palmito 
para ser tomados en casos de mordeduras de víboras (Paniagua et al., 2014c)

Construcción: El tronco es utilizado para los postes (horcones) de las 
viviendas, las hojas suelen ser utilizadas para el techado de las viviendas, 
aunque este uso no es frecuente (Balslev et al., 2008).

Artesanal y utensilios: Las hojas tiernas son utilizados para la obtención 
de fi bras que son empleadas en la fabricación de abanicos, tapetes, bolsos 
(shicras), hamacas, prendas de vestir, escobas, redes de pesca, también son 
utilizadas para sellar huecos y rajaduras de las canoas; las espinas son uti-
lizadas como agujas (Balslev et al., 2008). El cogollo se utiliza para tejer 
sombreros, canastos, esteras y trampas para cazar animales (Paniagua et al., 
2014c, 2014d).

Alimenticio: Los frutos maduros son comestibles crudos y utilizados 
para la elaboración de bebidas; el palmito es extraído para ser consumido 
crudo o cocido; se cosechan las larvas de coleópteros de los troncos caídos; 
las semillas son consumidas crudas como almendras (Balslev et al., 2008).

Attalea bassleriana (Burret) Zona “Shebón”

Medicinal: Las raíces son utilizadas en la elaboración de extractos 
empleados contra la hepatitis (Balslev et al., 2008). El aceite, extraído de 
las semillas y mezclado con miel y limón, se toma en caso de tos y resfrío 
(Paniagua et al., 2014b).

Cosmético: De las semillas se extrae un aceite, empleado por las mujeres 
para dar brillo y suavidad al cabello (Paniagua et al., 2014b).

Construcción: Los troncos son utilizados ocasionalmente como postes 
(horcones) de las viviendas y secciones en las paredes; las hojas son utilizadas 
para el techado de las viviendas, para su colocación sólo en los bordes o en 
la cumba (Balslev et al., 2008).
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Herramientas y utensilios: Las hojas jóvenes son utilizadas en la fabri-
cación de abanicos, canastos, esteras y algunas veces para la fabricación de 
escobas; la madera podrida del tronco caído sirve como fertilizante (Balslev 
et al., 2008). La bráctea fl oral es utilizada ocasionalmente como batea para la 
cocina; con el pecíolo los virotes para ser utilizados con la cerbatana (Pania-
gua et al., 2014d).

Artesanal: El agua de los frutos cocidos es utilizado para teñir la lana de 
una coloración marrón oscura (Paniagua et al., 2014d).

Alimenticio: Los frutos maduros son comestibles y consumidos crudos o 
cocidos, son utilizados para la preparación de bebidas; el palmito es comesti-
ble; las semillas son colectadas para ser consumidas como almendras crudas 
o tostadas al fuego. En los troncos en descomposición, crecen las larvas de 
coleópteros que son cosechados y consumidas cocidas (Balslev et al., 2008).

Attalea moorei (Glassman) Zona “Shapaja”

Los frutos de Attalea son utilizados en la medicina tradicional con fi nes 
antiinfl amatorios, antirreumáticos, para el tratamiento de la leucemia, con-
tra la obesidad, como anticonceptivo, antitrombótico; además de poseer un 
endospermo rico en ácidos grasos esenciales, el cual les convierte en especies 
de elevado potencial económico (Albán et al., 2008).

Medicinal: El aceite obtenido de los frutos y semillas es empleado con 
fi nes medicinales (Balslev et al., 2008), es mezclado con miel y limón para 
casos de tos y resfrío (Paniagua et al., 2014b). A veces se toma el jugo del 
palmito en casos de mordedura de víboras (Paniagua et al., 2014c).

Cosmético: El aceite es extraído de las semillas, el cual es utilizado para 
para dar brillo y suavidad al cabello, y a veces es mezclado con algún perfume 
para tener aroma más agradable (Paniagua et al., 2014a).

Construcción: El tronco es utilizado para los postes (horcones) de las 
viviendas; las hojas son utilizadas en los techos de las viviendas (Balslev et 
al., 2008).

Herramientas y utensilios: Las hojas tiernas son utilizadas en la fabri-
cación de canastos, abanicos, sombreros y escobas (Balslev et al., 2008). El 
pecíolo de las hojas tiernas es utilizado para la fabricación de dardos para 
cazar con la cerbatana (Paniagua et al., 2014c).

Cultural: Ocasionalmente las hojas son utilizadas con fi nes decorativos 
en eventos festivos (Balslev et al., 2008). A veces se recolectan el cogollo 
de la palmera para ser empleado como “ramo” en la fi esta de Domingo de 
Ramos (Paniagua et al., 2014d).

Alimenticio: Los frutos maduros son colectados para ser consumidos 
crudos; el palmito es extraído y consumido crudo o cocido; las semillas son 
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colectadas y consumidas como almendras crudas o cocidas al fuego; se cose-
chan las larvas de suris que se desarrollan en los troncos en descomposición 
(Balslev et al., 2008).

Bactris gasipaes Kunth “Pijuayo”

El pijuayo es una palmera utilizada en la alimentación humana y animal, 
en construcciones rústicas y hasta en medicina vernacular (Panduro, 1993).

Medicinal: La raíz es utilizada en la preparación de un extracto empleado 
para la hepatitis, dolor del estómago, malaria y como fertilizante para las 
mujeres; la raíz también suele ser venenosa y abortiva, depende de la prepa-
ración; las mujeres comen los frutos cocidos para promover la producción de 
leche durante la lactancia; la raíz también se utiliza contra enfermedades en 
animales (Balslev et al., 2008). Los inambari, utilizan las espinas del tronco 
en curaciones tradicionales, para el llamado baño de las 12 espinas para curar 
la hechicería (Paniagua et al., 2014a).

Cosmético: Cuando los frutos son cocinados, sale a la superfi cie el aceite 
que contienen, el cual es recogido y recalentado suavemente para eliminar el 
agua, una vez fi ltrado es utilizado para suavizar y conservar el color oscuro 
del cabello (Paniagua et al., 2014c). También se utiliza el extracto de la raíz 
para obtener un cabello más brillante y fuerte (Balslev et al., 2008).

Construcción: Los troncos son utilizados como postes (horcones) en las 
viviendas y en cercos de campos de cultivo, también son usados para vigas en 
techos y pisos, ocasionalmente como madera para pisos y paredes, y también 
son utilizados como canaletas para el transporte de agua; menos frecuente 
es el uso de las hojas para el techado de las viviendas (Balslev et al., 2008; 
Paniagua et al., 2014d).

Herramientas y utensilios: Los troncos son utilizados para la fabricación 
de cerbatanas, utensilio utilizado para la cacería; la madera dura es también 
utilizada para fabricar anzuelos, arcos de fl echas; las hojas tiernas se utilizan 
para la obtención de fi bras; y las hojas maduras suelen ser utilizadas para 
rellenar la cerbatana (Balslev et al., 2008; Paniagua et al., 2014a).

Cultural: Ocasionalmente las hojas son cortadas con fi nes decorativos 
en eventos festivos y religiosos (Balslev et al., 2008).

Artesanal: Las hojas tiernas o cogollos se utilizan para tejer, confeccionar 
abanicos, canastos y esteras (Paniagua et al., 2014b).

Alimenticio: Los frutos maduros son comestibles cocidos y utilizados 
para la elaboración de bebidas (masato); el palmito es comestible y muy 
apreciado; ocasionalmente las larvas de coleópteros que se desarrollan en los 
troncos caídos son cosechados y consumidos cocidos; tanto los frutos como 
las semillas se utilizan para la extracción de aceites (Balslev et al., 2008).
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Alimento animal: Se utiliza para el forraje de los cerdos (Paniagua et 
al., 2014a, 2014b, 2014c).

Euterpe precatoria Mart. “Huasaí”

Su consumo data de tiempos precolombinos y es un alimento muy impor-
tante en la dieta amazónica ya que sus frutos y derivados son altamente olea-
ginosos y de sabor agradable (Ortega, 2015).

Medicinal: La raíz es utilizada para la elaboración de extracto usados 
contra la malaria, hepatitis, fi ebre amarilla y dolores estomacales; el extracto 
de los frutos también se utiliza contra la malaria (Balslev et al., 2008). El 
refresco elaborado a partir de los frutos, se utiliza como bebida reconstituyente 
para personas que se están recuperando de alguna enfermedad, debido a que 
tiene muchas vitaminas y ayuda a la rápida mejoría (Paniagua et al., 2014a). 
Las raíces tiernas, las más rojas que no han tocado el suelo se las lava bien, 
se les tritura y se las hace hervir hasta el agua tome un color oscuro (similar 
al té), el agua se cuela y se toma como agua de tiempo en casos de anemia, 
reumatismo, dolor de huesos, afecciones a la matriz y los ovarios, al hígado, 
para infecciones urinarias, infecciones intestinales y para hacer lavados en 
caso de dolencia de próstata y combatir la gonorrea (Paniagua et al., 2014a, 
2014b, 2014c).

Construcción: El tronco en secciones longitudinales es utilizado para la 
fabricación de las paredes, y ocasionalmente los pisos de las viviendas; los 
troncos son utilizados también como postes (horcones) en las viviendas y 
para vigas en la construcción de los techos y para la construcción de cercos 
de los campos de cultivo o patios; las hojas se utilizan para el techado de 
viviendas temporales, o para los bordes de los techos o cumbas en viviendas 
permanentes (Balslev et al., 2008).

Herramientas y utensilios: Las hojas tiernas son utilizadas para la fabri-
cación de abanicos, canastos, esteras (Balslev et al., 2008, Paniagua et al., 
2014a). La madera dura del tronco de las plantas adultas se usa para la fabri-
cación de arcos y puntas de fl ecas; las raquillas de los racimos sin frutos, es 
utilizado para fabricar escobas de mano (Paniagua et al., 2014a, 2014b).

Ceremonial y decorativo: Las hojas jóvenes se utilizan con fi nes deco-
rativos en fi estas de importancia local (Balslev et al., 2008).

Artesanal: Las semillas son ampliamente utilizadas en la fabricación de 
collares, manillas, aretes y otros adornos; las fl ores son remojadas en agua 
por algunos días, hasta que el agua toma un color oscuro, el líquido resul-
tante se usa para teñir la fi bra de otras palmeras de color marrón (Paniagua 
et al., 2014a).

Alimenticio: Los frutos maduros son cosechados y consumidos crudos o 
cocidos, también se los utilizan para la preparación de bebidas y la extracción 
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de aceite; el palmito es comestible y uno de los más apreciados. Las larvas de 
coleópteros que ocasionalmente se desarrollan en los troncos viejos caídos son 
cosechados y consumidas cocidas; las fl ores son consumidas en alimentos y 
bebidas (Balslev et al., 2008). El tronco es transformado hasta ser convertido 
en sal vegetal (Albán et al., 2008).

Geonoma deversa (Poit.) Kunth “Palmiche”

Es una palmera considerada un producto forestal no maderable, con una 
larga historia de aprovechamiento tradicional, principalmente para el tejido 
de paños que se utilizan en el techado de viviendas de pueblos indígenas, 
viviendas de campesinos y habitantes del área rural (Palenque et al., 2011).

Construcción: Las hojas son utilizadas en la construcción de los techos 
para las viviendas (Balslev et al., 2008). Los troncos son utilizados para 
construir paredes de corrales, armazón de techos como caibros (Paniagua et 
al., 2014c).

Herramientas y utensilios: En pocos casos se utiliza la raíz como escoba 
(Balslev et al., 2008). Se usan el tronco de las plantas adultas para construir 
mesas y mesones (Paniagua et al., 2014c)., también es utilizado para armar 
trampas para cazar animales en el bosque (Paniagua et al., 2014b).

Artesanal: Los frutos maduros son secados al sol y empleados para fabri-
car collares y manillas (Paniagua et al., 2014b).

Sal vegetal: El tronco es transformado hasta ser convertido en sal vegetal 
(Albán et al., 2008).

Iriartea deltoidea Ruiz & Pav. “Huacrapona”

La palma es usada en construcción en casi toda América tropical (Hen-
derson, 1990; Pinard, 1993; Henderson et al., 1995; Anderson & Putz, 2002), 
especialmente en la cuenca Amazónica, donde las comunidades indígenas 
la han utilizado tradicionalmente (Moraes et al., 1995; Macía, 2004; Pania-
gua-Zambrana et al., 2007; Macía et al., 2011); su uso se ha extendido también 
en las comunidades mestizas y campesinas (Pinard, 1993; Paniagua-Zambrana 
et al., 2007; Balslev et al., 2008).

Medicinal: Las raíces son empleadas con fi nes medicinales contra la 
hepatitis (Balslev et al., 2008). Las raíces tiernas son trituradas, hervidas 
y coladas para ser tomadas como agua de tiempo en casos de congestión 
estomacal, y la cataplasma de la raíz ayuda a eliminar los hongos de los pies 
(Paniagua et al., 2014b). Las espinas del tronco se utilizan en curaciones 
tradicionales, para el baño de las 12 espinas para curar la hechicería.
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Construcción: La madera obtenida del tronco, es utilizada para los pisos 
y las paredes de las viviendas; menos frecuentemente es el uso de los troncos 
para postes (horcones) en las viviendas, las vigas de los techos (ripas) y pisos, 
y como postes en los campos de cultivos; las hojas son utilizadas para el techo 
de casas temporales (Balslev et al., 2008).

Herramientas y utensilios: Las hojas son empleadas en la fabricación 
rápida de canastos para el traslado de frutos, o animales muertos cuando son 
cazados; las hojas son utilizadas para secar pescado o como envoltorio para la 
cocción de alimentos; la madera del tronco es utilizada para la fabricación de 
dardos; las raíces fúlcreas son utilizadas como rallador (Balslev et al., 2008). 
La madera del tronco de las plantas adultas es utilizada para la fabricación de 
puntas de fl echa. La bráctea fl oral es utilizada como recipiente en la cocina 
(Paniagua et al., 2014a).

Lepidocaryum tenue Mart. “Irapay”

Es una palmera que se encuentra en la Amazonía Occidental, sus hojas 
se utilizan para el techado de las casas rurales y es una tradición indígena 
que fue traspasada a los colonizadores de la región Amazónica. Actualmente 
muchas comunidades indígenas y mestizas mantienen esa tradición debido 
a la facilidad y el bajo costo de su obtención y al uso de hojas de palmeras 
nativas que representan (Almeida et al., 2011).

Medicinal: Las raíces sirven contra el dolor de cabeza, la garganta y la 
malaria; los frutos se emplean para curar la resequedad de la piel y la fi ebre 
(Balslev et al., 2008).

Construcción: Las hojas son ampliamente utilizadas en el techado de las 
viviendas (Balslev et al., 2008). La cosecha se realiza cortando las hojas con 
40-50 cm de peciolo, aproximadamente, las que son apiladas en paquetes de 
1000 unidades, que pueden ser transportados fácilmente, por un hombre. La 
unidad de cobertura, de los techos, es la “crizneja”, la que está compuesta de 
un eje o “ripilla”, de aproximadamente 3 m de longitud y 3–4 cm de ancho, 
hecha de otra palmera del sotobosque Wettinia augusta Poepp. & Endl. Sobre 
estos ejes son atados los peciolos de las hojas del “irapay”, los 4 foliolos de 
cada hoja son entretejidos con dos foliolos de la hoja precedente. En el área 
rural, cada “crizneja” tiene de 90 a 150 hojas. Las “criznejas” que se venden, 
en la ciudad de Iquitos, tienen una longitud de 2,20–2,50 m y constan de 25-40 
hojas (Khan & Mejía, 1987).

Artesanal: Las semillas se emplean para hacer collares (Balslev et 
al., 2008).

Alimenticio: Ocasionalmente los frutos maduros son consumidos (Bal-
slev et al., 2008).
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Mauritia fl exuosa L. f. “Aguaje”

El aguaje es un recurso renovable que ofrece una serie de benefi cios 
económicos, sociales y ambientales. El fruto es el principal producto, lo que 
causa una importante presión sobre el recurso aprovechable y la degradación 
del sistema (Mejía, 2000).

Medicinal: La raíz es utilizada contra la hepatitis y los frutos se utilizan 
con fi nes medicinales; la cataplasma de las raíces es colocado en el pecho de 
las mujeres para ayudar en la producción de leche; las fl ores son utilizadas 
contra los dolores de cabeza; los frutos son utilizados contra la malaria (Bal-
slev et al., 2008).

Construcción: El tronco es ocasionalmente utilizado para postes (horco-
nes) en las viviendas y campos de cultivo, también para vigas en la construc-
ción de los techos, escaleras, pisos y paredes; las hojas son utilizadas para el 
techado de las cocinas y viviendas temporales; ocasionalmente con los pecío-
los se fabrican las paredes de las viviendas temporales (Balslev et al., 2008).

Herramientas y utensilios: El tronco ocasionalmente es utilizado para la 
fabricación de canoas y balsas, y como madera en la fabricación de puentes; 
de la médula de los pecíolos se hacen colchones muy suaves y ventilados; las 
hojas secas son usadas para sellar roturas en las canoas (Balslev et al., 2008); 
las nervaduras de las hojas son separadas y utilizadas para la fabricación de 
trampas para pesca en arroyos (Paniagua et al., 2014c).

Artesanías: Las hojas tiernas son utilizadas para la obtención de fi bras que 
son empleadas para fabricar abanicos, canastos, sombreros y ropa tradicional 
(como faldas de rafi a) (Balslev et al., 2008); las semillas son utilizadas para 
la creación de collares, manillas y llaveros (Paniagua et al., 2014b).

Alimentación: Los frutos maduros son comestibles crudos o cocidos, y 
utilizados para la elaboración de bebidas (chichas), helados o mermeladas; 
el palmito es comestible; las larvas de coleóptero (“suri”) que se desarrollan 
en los troncos caídos son consumidas cocidas; las raíces fúlcreas cocidas son 
consumidas; las fl ores ocasionalmente son consumidas (Balslev et al., 2008). 
Los Boras, Huitotos y otras etnias elaboran una bebida llamada Caguana en 
base a yuca y donde también utilizan  frutos de aguaje (Rengifo-Salgado, 
2021 comunicación personal).

Oenocarpus bataua Mart. “Ungurahui”

Es una palmera altamente apreciada por las tribus Amerindias por sus 
frutos nutritivos, ricos en compuestos oleaginosos y proteicos, de los cuales 
se elaboran bebidas nutritivas (Montúfar & Pintaud, 2008). Durante la época 
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de fructifi cación los frutos son comercializados en los mercados regionales 
de la cuenca Amazónica (Balick, 1986).

Medicinal: Las raíces y el palmito son utilizados para la elaboración de 
un extracto empleado contra la hepatitis, la fi ebre, la malaria y la pulmonía; 
la bebida obtenida de la cocción de los frutos es utilizado contra la malaria, 
dolor de estómago y afecciones respiratorias (Balslev et al., 2008). El aceite 
sirve para friccionar en caso de tos y gripe, o puede ser tomado en conjunto 
con cucharadas de miel y limón (Paniagua et al., 2014a, 2014b).

Cosmético: El aceite es extraído de las semillas y es utilizado para su 
aplicación en el cabello, el cual aclara su color, ayuda que crezca y previene 
la caída (Balslev et al., 2008, Paniagua et al., 2014a). Además, el aceite sirve 
para eliminar manchas de la cara (Paniagua et al., 2014d).

Construcción: Los troncos son utilizados como postes (horcones), vigas 
de techos y para pisos y paredes en la construcción de viviendas; las hojas 
son utilizadas en el techado de las viviendas permanentes y temporales, y de 
forma particular para las cumbas (Balslev et al., 2008).

Artesanal y utensilios: Las hojas jóvenes son utilizadas para la fabricación 
rápida de canastos en el bosque, abanicos, esteras y sombreros; las infl ores-
cencias y las fi bras de las hojas son utilizadas para fabricar escobas (Balslev 
et al., 2008). La madera dura del tronco es utilizada para fabricar puntas de 
fl echas (Paniagua et al., 2014a). Las fi bras que son tiernas son utilizadas para 
tejer esteras y como relleno en los colchones (Paniagua et al., 2014c). Las 
semillas son empleadas en la fabricación de collares y manillas (Paniagua et 
al., 2014a, 2014b, 2014d).

Cultural: Durante el carnaval se utiliza la palma misma y las fl ores como 
decorativos (Balslev et al., 2008).

Alimenticio: El fruto maduro es comestible y cocido utilizado para la 
preparación de una bebida similar a la leche; el palmito es comestible; las 
larvas de coleópteros son cosechadas de viejos troncos; los frutos y semillas 
son cocidos para la extracción de aceites que puede ser empleado para cocinar 
(Balslev et al., 2008).
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Figura 1 – Ecorregiones de Perú según la World Wide Fund

Fuente: CDC-UNALM, 2006.

Figura 2 – Bolso tradicional “Shicra” elaborado 
con fi bras de Astrocaryum chambira
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Figura 3 – Cosecha de hojas para techado de Attalea butyracea “Shebón”

Figura 4 – Individuos de Attalea moorei “Shapaja” 
como parte de sistemas silvopastoriles
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Figura 5 – Venta de racimos de Bactris gasipaes como alimento 
importante en la dieta de las comunidades amazónicas

Figura 6 – Paredes elaboradas a partir de troncos de Euterpe 
precatoria “Huasaí” y piso de Iriartea deltoidea “Huacrapona”
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Figura 7 – Individuo de Geonoma deversa “Palmiche” en 
ambiente natural, especie útil en la elaboración de techos

Figura 8 – Secado (izquierda) y transporte de Lepidocaryum 
tenue “Irapay” usadas para el techado de viviendas
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Figura 9 – Comercialización de frutos y masa de 
pulpa de Mauritia fl exuosa (Aguaje)

Figura 10 – Recolección de racimos de Oenocarpus bataua “Ungurahui”
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