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Resumen

La Reserva Nacional Allpahuayo-Mishana está ubicada en la Amazonia occidental 
peruana y representa una de las regiones de mayor diversidad biológica del Neotrópico. 
Esta investigación ha puesto en evidencia la presencia de 45 taxa de la familia Arecaceae, 
agrupados en 17 géneros, 41 especies y cuatro variedades. Estas cifras confirman que la 
mitad de los géneros y alrededor de un tercio de las especies reportadas para toda la región 
amazónica se encuentran concentradas en apenas 580 km2, por lo que es considerada como 
prioritaria para su conservación. La flora de palmas se describe detalladamente para los cin-
co diferentes tipos de bosques de tierra firme representados en el área de la reserva. Adicio-
nalmente, se ofrece información sobre la importancia económica de algunas de las especies 
para los pobladores locales, así como datos actualizados sobre su estado de conservación.
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aBstRact

The Allpahuayo-Mishana National Reserve is located in the western Amazon of Peru 
and represents one of the most biologically diverse regions in the Neotropics. This project 
highlights the presence of 45 taxa within Arecaceae, grouped in 17 genera, 41 species and 
four varieties. These figures confirm that half of the genera and about 1/3 of the species re-
ported for the whole Amazonian region are concentrated in this forest not exceeding 580 
km2, which makes of it a priority area for conservation. The palm flora is described for the 
five different types of terra firme forests identified in this reserve. Moreover, information on 
the economic impact among native populations and data on the conservation status of some 
palm species are also provided.
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intRoducción

La Reserva Nacional Allpahuayo-Mishana (RNAM) se encuentra ubicada 
en la llamada Ecorregión Napo, departamento de Loreto, en la Amazonia perua-
na. Esta porción occidental de la cuenca amazónica es conocida como una de las 
ecorregiones que concentra mayores niveles de biodiversidad en el mundo, por lo 
que está considerada de alta prioridad para su conservación en un ámbito regional. 
La reserva se caracteriza por presentar gran riqueza de ecosistemas, incluyendo 
formaciones vegetales sobre suelos de arena blanca, conocidas como varillales y 
chamizales que, junto con los posibles eventos de aislamiento geológico causados 
por diferentes épocas de erosión, sedimentación y separación de áreas fluviales, 
explicarían la diversidad biológica de la zona; esta última está representada por 
numerosas especies únicas, raras o de distribución sumamente restringida.

El tipo de bosque predominante en la reserva es el llamado varillal, el cual 
puede definirse como un bosque con baja diversidad, elevado endemismo y alta 
densidad de tallos verticales de especies monodominantes. En el área de la RNAM 
este bosque puede claramente dividirse en 5 subtipos extensamente descritos por 
García et al. (2003): 1) varillal alto seco, 2) varillal alto húmedo, 3) varillal bajo 
seco, 4) varillal bajo húmedo, y 5) chamizal. Estos subtipos de varillal están deter-
minados por criterios muy específicos de drenaje y altura de los árboles y cada uno 
muestra un conjunto de palmas característico. La RNAM se encuentra igualmente 
representada por otros tipos de bosques sobre suelo arcilloso o franco-arcilloso, 
caracterizados por un reducido número de individuos y gran diversidad de espe-
cies (Gentry 1988).

En el área ocupada por la RNAM se han registrado cerca de 300 especies de 
árboles con más de 10 cm DAP por hectárea en las regiones de Mishana y Yana-
mono (Gentry 1988), 142 especies de reptiles y 112 especies de anuros en la re-
gión de Iquitos y Bajo Napo (Dixon & Soini 1986; Rodríguez & Duellman 1994), 
así como 16 especies de primates entre las cuencas de los ríos Napo y Tigre (Aqui-
no & Encarnación 1994). También esta ecorregión es conocida por ser un impor-
tante centro de especiación, concentrando numerosos taxa endémicos, especial-
mente de primates (2 especies), aves (13 especies), reptiles (5 especies), anfibios 
(6 especies) y varias decenas de especies vegetales (Álvarez & Soini 2003). 

Los altos niveles de diversidad biológica característicos de la Amazonia oc-
cidental también han sido puestos en evidencia en varios estudios que incluyen al 
grupo de las palmas. Balslev & Grandez (2010) reportaron 60 especies en la re-
gión del alto río Ucayali, entre los departamentos Loreto y Madre de Dios, mien-
tras que en el marco de un estudio sobre la flórula de las reservas biológicas de 
Iquitos, Vásquez (1997) registró 51 especies en los bosques de tierra firme del 
área de la RNAM. Estudios preliminares sobre siete transectos en la misma reser-
va indicaron la presencia de 2697 individuos pertenecientes a 15 géneros y 41 es-
pecies de palmas (Vargas et al. 2003). En este estudio las similitudes y diferencias 
entre los tipos de bosques muestreados fueron medidas utilizando la composición 
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taxonómica de las palmas. Los resultados apoyan la idea que algunas especies de 
palmas son buenas indicadoras de ciertos tipos de bosque. Así por ejemplo, eu-
terpe catinga resultó ser característica del varillal húmedo, Lepidocaryum tenue 
muy frecuente en zonas de arena blanca donde los suelos son pobres, mientras que 
poblaciones de Phytelephas macrocarpa se encontraban principalmente en suelos 
con elevados niveles de nutrientes.

El objetivo del presente estudio es dar a conocer la alta riqueza de las palmas 
presentes en la RNAM, así como proveer una caracterización preliminar de su 
ecología, importancia etnobotánica y estado de conservación. Esta contribución 
forma parte de un proyecto más amplio apoyado por la International Palm Society 
(EEUU), destinado a la caracterización de la familia de las palmas en todos los 
tipos de bosque presentes en la reserva.

mateRiales y métodos

Área de estudio
La Reserva Nacional Allpahuayo-Mishana (RNAM) se encuentra en el llano 

amazónico al noroeste del Perú (Fig. 1). La reserva está ubicada en el distrito de 
San Juan Bautista, Provincia de Maynas, Región de Loreto, y se encuentra a aproxi-
madamente 23 km de la ciudad de Iquitos; su superficie es de 58 069 ha. El relieve 
de la RNAM corresponde a la categoría de tierras bajas aluviales, más o menos di-
sectadas, con terrenos no inundables y algunas zonas de colinas bajas (100-130 m 
snm), planicies de arenas blancas con abundante a reducido drenaje, pequeñas áreas 
de pantanos y terrenos estacionalmente inundables en las márgenes del río Nanay. 
Predominan las formaciones de arenas blancas cuarcíticas en terrazas medias y al-
tas. Estas tierras son probablemente de origen muy antiguo y han sido recicladas 
muchas veces (Räsänen et al. 1998).

Inventario florístico
El inventario de las especies se realizó mediante observaciones semanales y 

recolecciones de campo entre el año 2009 y mitad del 2010, en los cinco diferen-
tes subtipos de bosques de tierra firme representados en el área de la reserva: 1) 
varillal alto seco, 2) varillal alto húmedo, 3) varillal bajo seco, 4) varillal bajo hú-
medo, y 5) chamizal, incluyéndose además bosques sobre suelos franco-arcilloso 
y franco-arenoso siguiendo la clasificación de García et al. (2003). Estos autores 
proponen una definición detallada de estos bosques según su altura, la profundi-
dad de la materia orgánica y el número de tallos. Definen al varillal alto seco co-
mo el tipo de bosque con árboles > 15 m de altura, 0-11 cm de materia orgánica y 
ca. 1000 tallos/ha; varillal alto húmedo con árboles > 15 m de altura, > 11 cm de 
materia orgánica y ca. 1000 tallos/ha; varillal bajo seco con árboles de 5-15 m de 
altura, 0-11 cm de materia orgánica y 1000-2000 tallos/ha; varillal bajo húmedo 
con árboles de 5-15 m de altura, > 11 cm de materia orgánica y ca. 1000 tallos/
ha, y chamizal con árboles < 5 m de altura, > 11 cm de materia orgánica y > 2000 
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tallos/ha. Adicionalmente a las observaciones a lo largo de los senderos y con el 
objeto de obtener datos cuantitativos, se establecieron tres parcelas para cada tipo 
de bosque de tierra firme; para este fin se siguió el método al azar propuesto por 
Duivenvoorden & Lips (1993). Las parcelas tuvieron dimensiones de 0,1 ha (20 x 
50 m), divididas en sub-unidades de 10 x 10 m para facilitar el inventario y ubica-
das utilizando imágenes de satélite tipo Landsat TM, georeferenciadas con un GPS 
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Fig. 1. Mapa político del Perú. La flecha indica la ubicación de la Reserva Nacional All-
pahuayo-Mishana en la región occidental de la cuenca amazónica.
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y la orientación con brújula. Se registró la diversidad de las especies de palmas en 
los diferentes tipos de bosques de tierra firme. Aquellas especies que no se recono-
cían directamente en el campo fueron recolectadas para su posterior identificación 
en los herbarios mediante comparaciones y utilizando las claves de identificación 
propuestas en los tratamientos de Kahn (1990), Henderson (1995) y Henderson et 
al. (1995). Las muestras fueron depositadas en el herbario AMAZ de la Univer-
sidad Nacional de la Amazonia peruana. El uso de las especies fue determinado a 
través de consultas en las comunidades vecinas al área de la reserva, mientras que 
el estado de conservación fue evaluado a través de la visita de las poblaciones na-
turales de las palmas.

Resultados

Riqueza taxonómica y composición florística de las palmas
Las palmas de la RNAM están representadas por 45 taxa, agrupados en 17 

géneros, 41 especies y cuatro variedades (Tabla 1). Cerca de la mitad de las espe-
cies están concentradas en los géneros bactris (Fig. 2a) y Geonoma (Fig. 3a-d), 
cada uno representado por ocho especies, y el género attalea con cuatro especies 
(Fig. 4b); los demás géneros poseen tres o menos especies. En la Reserva la familia 
Arecaceae está representada por tres de las cuatro subfamilias presentes en el Neo-
trópico (Calamoideae, Ceroxyloideae y Arecoideae), siete tribus (Lepidocaryeae, 
Phytelepheae, Iriarteeae, Chamaedoreeae, Cocoseae, Euterpeae y Geonomateae) y 
tres subtribus (Mauritiinae, Attaleinae y Bactridinae). La mayor diversidad de es-
pecies se encontró en la subfamilia Arecoideae con 36 especies (Tabla 1), mientras 
que las subfamilias Calamoideae y Ceroxyloideae están representadas por cuatro y 
una especies, respectivamente. En lo que respecta a la tribu Iriarteeae, tres de los 
cinco géneros reconocidos para la tribu se encuentran presentes en la RNAM. Las 
subtribus Mauritiinae y Bactridinae poseen gran riqueza taxonómica a nivel de gé-
neros; en el primer caso se encontraron los tres géneros reconocidos para el grupo y 
cuatro de las seis especies presentes, y para el segundo caso fueron registrados cua-
tro de los cinco géneros actualmente reconocidos para el grupo. Las formas de cre-
cimiento dominantes en las palmas de la reserva son las de tallo aéreo y monocaule 
(20 taxa) y tallo aéreo y multicaule (19 taxa), mientras que las formas acaulescentes 
(Fig. 3a-c) o aéreo y trepador (Fig. 2b) están representadas por cuatro y tres taxa, 
respectivamente (Tabla 1).

distribución y ecología de las palmas
Durante esta fase de evaluación de la diversidad de palmeras en la RNAM 

sólo se registraron las especies presentes en los bosques de tierra firme (varillal 
alto seco, varillal alto húmedo, varillal bajo seco, varillal bajo húmedo, chamizal 
y bosques sobre suelos franco-arcillosos y franco-arenosos). La mayor diversidad 
de especies de palmas en la RNAM se encontró en los bosques sobre suelos fran-
co-arenosos y bosques sobre suelos franco-arcillosos, mientras que en el bosque 
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Fig. 2. Palmas del sotobosque de la Reserva Nacional Allpahuayo-Mishana. a. bactris hir-
ta var. pectinata. Escala = 20 cm. b. Desmoncus polyacanthos. Escala = 10 cm. c. 
Hyospathe elegans. Escala = 15 cm. d. Iriartella stenocarpa. Escala = 10 cm.
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Fig. 3. Palmas del sotobosque de la Reserva Nacional Allpahuayo-Mishana. a. Geonoma 
atrovirens. Escala = 15 cm. b. G. macrostachys. Escala = 10 cm. c. G. poeppigiana. 
Escala = 10 cm. d. G. stricta var. stricta. Escala = 10 cm.
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Fig. 4. Palmas emergentes de la Reserva Nacional Allpahuayo-Mishana. a. astrocaryum 
macrocalyx. Escala = 0,6 m. b. attalea salazarii. Escala = 0,8 m. c. euterpe preca-
toria var. precatoria. Escala = 0,6 m. d. Iriartea deltoidea. Escala = 0,6 m.
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de varillal alto húmedo, varillal bajo seco y bosque de chamizal existe una menor 
diversidad de especies.

Cada tipo de bosque se encuentra representado por ciertas especies de pal-
mas en mayor o menor abundancia (Tabla 1). En el bosque de varillal alto seco 
predominan las especies bactris simplicifrons e Iriartella stenocarpa (Fig. 2d) 
con una abundancia promedio de 78,5 individuos y 73,5 individuos por 0,1 ha res-
pectivamente; otras especies de palmas como bactris hirta var. pectinata, b. hirta 
var. hirta, Lepidocaryum tenue, aiphanes weberbaueri, oenocarpus bataua (Fig. 
5b) y b. killipii fueron también frecuentes. Así mismo, se visitaron tres bosques de 
varillal alto seco donde se registró una especie probablemente nueva para el gé-
nero Geonoma (Vargas et al., datos no publ.), la cual forma poblaciones reducidas 
y muy compactas y solamente está presente en uno de los tres bosques visitados 
(Tabla 1). La especie que representa los bosques de varillal alto húmedo es euter-
pe catinga, conocida comúnmente como huasai de varillal; la abundancia de esta 
especie en este tipo de bosque es muy elevada ya que se contabilizó un promedio 
de 1052 individuos por 0,1 ha. Otras especies como bactris simplicifrons, Mauri-
tiella armata (Fig. 5a) y oenocarpus bataua (Fig. 5b) fueron registradas con una 
abundancia mucho menor (2 a 3 individuos por 0,1 ha).

El varillal bajo seco también se caracteriza por una baja diversidad de pal-
mas, además de un escaso número de individuos. Está representado por una única 
especie, bactris simplicifrons, con una abundancia promedio de 12 individuos por 
0,1 ha. Cabe indicar la presencia de otra especie de palma como es Iriartella steno-
carpa (Fig. 2d) en los límites de este varillal, debido a que estos varillales son muy 
pequeños, reducidos a algunos parches en un mosaico de vegetación (Tabla 1).

En los varillales del tipo bajo húmedo la especie representativa es Mauritia 
carana (aguaje de varillal) a pesar de no ser la especie más abundante; sin embar-
go, es la especie que logra emerger del dosel del bosque, encontrándose 11,5 indi-
viduos por 0,1 ha. euterpe catinga estuvo presente en el sotobosque de este tipo 
de varillal con una abundancia promedio de 27 individuos por 0,1 ha (Tabla 1).

El bosque de chamizal posiblemente sea el menos representado por el gru-
po de palmas, tanto en diversidad como en abundancia, ya que se registró una so-
la especie (bactris simplicifrons) con abundancia promedio de 2 individuos por 
0,1 ha. Esta palma muestra un comportamiento muy particular debido a que se 
encuentra en casi todos los tipos de bosques de la Reserva Nacional Allpahayo 
Mishana (Tabla 1).

Entre los bosques de tierra firme presentes en la RNAM, son los bosques 
sobre suelos franco-arenosos los que albergan el mayor número de especies (32); 
de este grupo, Lepidocaryum tenue representa la especie más frecuente en el so-
tobosque. Esta palma se caracteriza por formar poblaciones más o menos densas 
con una abundancia promedio de 175 tallos por 0,1 ha. Otras especies con menor 
abundancia como attalea ferruginea, a. plowmanii, Iriartella stenocarpa (Fig. 
2d), bactris simplicifrons, b. halmoorei, oenocarpus bataua (Fig. 5b), Geono-
ma maxima var. chelidonura, G. deversa, astrocaryum chambira, a. macrocalyx 
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Fig. 5. Palmas emergentes de la Reserva Nacional Allpahuayo-Mishana. a. Mauritiella 
armata. Escala = 0,7 m. b. oenocarpus bataua. Escala = 1,5 m. c. oenocarpus ma-
pora. Escala = 0,8 m. d. Socratea exorrhiza. Escala = 30 cm. 
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(Fig. 4a), Socratea exorrhiza (Fig. 5d) y euterpe precatoria (Fig. 4c) también fue-
ron registradas (Tabla 1). Otro de los bosques de tierra firme con alta diversidad 
de palmas es el que se desarrolla sobre suelos franco-arcillosos con 26 especies; 
la más representativa del sotobosque fue Lepidocaryum tenue, la cual forma pe-
queñas poblaciones compactas con una abundancia promedio de 120 tallos por 
0,1 ha.

 
usos y aspectos de conservación
La mayoría de las especies de palmas de la RNAM son conocidas bajo un 

nombre común y tienen gran potencial como fuente de alimentos, medicamentos, 
suministro de fibras y materiales para construcción de viviendas (Tabla 1). En el 
caso de uso alimenticio son de particular importancia Mauritia flexuosa, oeno-
carpus bataua (Fig. 5b) y o. mapora (Fig. 5c), de las cuales se consume la pulpa o 
mesocarpio de los frutos, de manera directa (después de madurar y eliminando las 
escamas) o posteriormente transformados en refrescos, helados o mermelada. En el 
caso de Mauritiella armata (Fig. 5a) la pulpa se consume de forma directa después 
de madurar y los frutos se comercializan en los diferentes mercados de la ciudad de 
Iquitos. De los tallos talados de Mauritia flexuosa se extraen larvas del coleóptero 
Rhynchophorus palmarum conocidos localmente como “suris”; los mismos poseen 
altos contenidos de proteínas y se consumen directamente o asados al carbón. Otras 
especies de palmas son usadas para la elaboración de artesanías. De las hojas jó-
venes de astrocaryum chambira se obtienen fibras muy resistentes que son trans-
formadas en hamacas, shicras (bolsos), tapetes, etc.; además, el endosperma de los 
frutos inmaduros es consumido directamente o comercializado en los mercados.

De las especies del género attalea se consumen de forma directa las semi-
llas de los frutos no maduros; sin embargo, los mismos no se comercializan en los 
mercados por la dificultad en la extracción de las semillas. En la región se utili-
zan las hojas de Phytelephas tenuicaulis en la construcción de viviendas; para las 
llamadas cumbas (cima) de las casas se tejen dos hojas utilizando las pinnas y se 
colocan en la parte más alta de las casas; de los frutos no maduros se consume el 
mesocarpio de forma directa y es frecuente su comercialización en los mercados 
de la ciudad. De acuerdo a los pobladores locales, esta especie es frecuentemen-
te utilizada como indicadora de suelos fértiles para la agricultura, suelos que por 
cierto son considerados como un recurso muy escaso en el área de la RNAM. Las 
hojas de Lepidocaryum tenue también son utilizadas para el techado de las casas; 
para esto, entre 45 y 100 hojas son tejidas sobre una base de otra palmera con di-
mensiones de 3 m de largo aproximadamente, llamadas criznejas; de la cantidad 
de hojas empleadas dependerá la calidad y durabilidad de los techados de las ca-
sas. Estas criznejas de hojas de irapay se comercializan en la ciudad de Iquitos y 
en su proceso de elaboración se utiliza como base el tallo de Socratea exorrhiza 
(Fig. 5d) o de euterpe catinga, el cual es partido y secado al ambiente para lue-
go ser cortado en listones. En especial los tallos adultos de Socratea exorrhiza se 
utilizan en la construcción de los pisos de las casas y para separar ambientes. En 
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la parte medicinal, las raíces de euterpe precatoria (Fig. 4c) son utilizadas en in-
fusión para aliviar problemas de los riñones; los mismos se comercializan en las 
tiendas de medicina natural del mercado de Belén, en la ciudad de Iquitos. Igual-
mente sus cogollos se consumen como palmito, y se comercializan en los merca-
dos públicos de la ciudad.

La RNAM alberga en su interior una población humana relativamente esca-
sa (ca. 800 personas); la mayoría de ellas proviene de la ciudad o de comunidades 
campesinas de cuencas aledañas, ya sea de los ríos Ucayali (departamento Uca-
yali) o Marañón (departamento Loreto). En el área de influencia de la RNAM ha-
bita también una población aproximada de 3000 personas, la mayoría de ellas de 
origen mestizo y que proviene de otras regiones de la Amazonia y del interior del 
Perú. La población del interior de la Reserva se divide en dos sectores principales: 
el sector del río Nanay, con población más tradicional agrupada en seis comuni-
dades campesinas (San Martín, Mishana, Yuto, Porvenir, 15 de Abril y Anguilla), 
a las que se suman otras nueve comunidades del área de influencia inmediata, y el 
sector de la carretera Iquitos-Nauta (IIAP 1996), donde la población está asentada 
en parcelaciones más recientes (Plan Maestro RNAM) cuya principal actividad 
es la elaboración de criznejas de hojas de Lepidocaryum tenue. Los pobladores de 
las comunidades han desarrollado acuerdos internos para conservar estos recur-
sos bajo planes de manejo, esto implica cosechar las hojas de las palmas, dejando 
un mínimo de cinco hojas para cosechas futuras o hasta un tercio de las hojas en 
plantas con más de 10 hojas.

En el caso de otras palmas como el aguaje (Mauritia flexuosa) o el ungu-
rahui (oenocarpus bataua) (Fig. 5b), su tala es prohibida para la cosecha de los 
frutos, por lo que mediante el Proyecto Biodamaz (Convenio Perú–Finlandia) se 
han realizado talleres de capacitación a toda la población e implementado el uso 
de los llamados “subidores” que permiten escalar las palmas hasta alcanzar los ra-
cimos maduros. Los mismos son confeccionados a base de pretinas de nylon que 
son atadas alrededor del tronco del individuo a cosechar.

 
discusión

Estudios realizados en la Amazonia occidental han demostrado la gran va-
riabilidad ecológica y taxonómica presente en tipos de bosque que son similares 
en apariencia (Tuomisto & Ruokolainen 1998). En la Amazonia peruana, tal co-
mo ha sido confirmado en el presente estudio, la combinación de numerosos y 
distintos tipos de ecosistemas es responsable de la extraordinaria biodiversidad. 
La cuenca del río Nanay y en particular la RNAM son ejemplo del mosaico repre-
sentado por diferentes tipos de ecosistemas y hábitats, formados tanto por la gran 
diversidad de especies como por la elevada variabilidad de condiciones geológi-
cas y físicas. Los resultados de esta investigación confirman la riqueza taxonómi-
ca de la familia Arecaceae en la Amazonia occidental y demuestran que la RNAM 
cuenta con la mitad de los géneros y casi un tercio de las especies reportadas por 
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Henderson (1995) para toda la región Amazónica. Sin embargo, esta notable ri-
queza pudiera incrementarse en la medida que se intensifique la exploración de 
nuevos sectores de la Reserva. Representantes de los géneros chelyocarpus e 
Itaya (Coryphoideae) y de los géneros Wendlandiella y Pholidostachys (Arecoi-
deae) han sido reportados para algunas áreas aledañas a la reserva, por lo que su 
hallazgo en el área de la RNAM es sumamente probable. Como ya indicó Vargas 
(2000) y tal como se señala en el presente estudio de los bosques de tierra firme, 
las palmas pueden ser empleadas como eficientes indicadoras de la composición 
florística de un lugar, así como de tipos de hábitats particulares. Esta riqueza sola-
mente es menor en los bosques de varillal alto húmedo, los mismos presentan una 
baja diversidad de palmas debido a la alta humedad y la formación de pequeños 
depósitos de agua producto de las altas precipitaciones y mal drenaje de los sue-
los, a pesar de existir una capa superficial de materia orgánica.

La zona de Iquitos no es solamente una de las más ricas en palmas en la 
Amazonia y en el Neotrópico en general (Henderson 1995; Bjorholm et al. 2005), 
sino que también refleja una alta diversidad en cuanto a sus usos por parte de las 
poblaciones autóctonas (Mejía 1988; Paniagua et al. 2007). Varias de las especies 
estudiadas forman parte fundamental de los sistemas agrarios a lo largo de los 
ríos, tal como ya ha sido reportado por Hiraoka (1985), y juegan un rol importante 
en la economía familiar de los habitantes de la región. En líneas generales la co-
mercialización de los productos observados en los mercados de la ciudad de Iqui-
tos y sus alrededores reproduce en gran medida lo reportado por Mejía (1992) y 
Balslev et al. (2008) en los mercados de la ciudad y por Vormisto (2000) en el po-
blado de Brillo Nuevo, lo cual confirma el impacto de los productos derivados de 
las palmas en la economía de la región. No obstante, las consecuencias de una ex-
tracción desmedida de estos productos en las poblaciones naturales de las palmas, 
obedeciendo a una demanda siempre creciente de los productos, aún no ha sido 
evaluada de manera pertinente. Solo recientemente se han establecido herramien-
tas eficientes para caracterizar los canales de comercialización de los productos y 
la sostenibilidad de manejo de las poblaciones explotadas (Brokamp et al. 2010; 
Galeano et al. 2010). El estado de conservación del aguaje (Mauritia flexuosa) 
o el ungurahui (oenocarpus bataua) es de particular importancia ya que ambas 
especies son muy utilizadas y comercializadas en la región, poniendo en peligro 
las poblaciones naturales al ser extraídas de manera ilegal y en total ausencia de 
criterios de manejo y uso sostenible. 
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