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RESUMEN
Si bien el uso antrópico que se les da a las plantas se origina desde que el ser humano se encuentra habitando el
planeta, la sistematización y estudio de lamisma se reconocen ancestralmente cuando se observan las primeras
relaciones deutilidadde diversos vegetalesparaestablecer la cotidianidaddel entornosocial. Infinita sería pues, la
extensión de usos y aplicaciones de elementos vegetales que a lo largo de la historia humana se han desarrollado,
hoy en día con mayor finura en diversos campos, disciplinas y afortunadamente, aún en entornos sociales que
conservan usos ancestrales de elementos botánicos con diversos intereses: curativos, alimenticios,
mágico-religiosos y muchos otros más, la cual no es sino herencia de nuestros ancestros aborígenes y africanos.
La riqueza en la biodiversidad vegetal que presentan los bosques de pantano asociados a palmares deMauritia
flexuosa (morichales), ha sido descrita por diversos autores que hacen entender las revisiones sobre los usos que
antrópicos asociados a dicho ecosistema. El presente trabajo de investigación se desarrolló en la localidad de San
Salvador de Mapirito, tomando en cuenta la contabilidad de especies presentes en dos (2) periodos de campo
(temporada de sequía y de lluvia respectivamente), determinándose 14 familias, 22 géneros y 22 especies, a las
cuales tras consulta a pobladores y algunos agrupamientos indígenas incipientes, la estimación de 111 usos
asociados a dicha biodiversidad. Se estimó el uso porcentual etnobotánico (UPE) y se determinó queM. flexuosa
(Arecaceae) tiene el mayor nivel de uso por lo pobladores (UPE = 20,721%), seguida del Conopio (Renealmia
choronensis, Zingiberaceae), lo que refiere la prevalencia de usos de plantas que tradicionalmente son parte del
sustento de vida de las aún existentes poblaciones indigenas.

Palabras clave: Morichales, biodiversidad, etnobotánica, uso porcentual
etnobotánico (UPE).
Keywords: Morichales, biodiversity, ethnobotany, ethnobotanical percentage use
(EPU).

INTRODUCCIÓN
En las revisiones de la etnobotánica sudamericana, la palma moriche

(Mauritia flexuosa L.f.), tiene un papel ampliamente relevante incluso de
sustento económico regional, con condiciones que va desde lo artesanal
hasta lo semi-industrial, especialmente en las poblaciones y ciudades de la
cuenca amazónica. Así, los ecosistemas donde existe la predominancia de
esta palma, se convierten no sólo en una fuente de desarrollo sustentable
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regional, sino que también en un importantísimo reservorio de una amplia
biodiversidad que aún se sigue caracterizando hoy en día (Ponce y col.,
2000; González, 2016; Romero y Sánchez, 2021). Es en ese sentido, que
desarrollamos en el presente una revisión local de los actuales usos de la
referida palma y de las especies que se encuentran asociada a los bosques
hidrófito de pantano asociado a M. flexuosa, de manera de establecer
parámetros comparativos de la biodiversidad de morichales y el uso
antrópico de las especies asociadas al mismo.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de Estudio. La población de San Salvador de Mapirito, la cual
pertenece a la parroquia Boquerón del municipio Maturín en el estado
Monagas, se encuentra ubicada hacia el sur de la capital monaguense
(Figura 1). La misma tienen una relación aproximada de 110 familias
distribuidas en diversas formas de tenencias de la tierra, todas ellas
asociadas a zonas de sabanas arboladas o inarboladas, con relaciones
agrícolas temporarias de parcial a sostenidamente intensivas, con bajos a
mediados usos de agroquímicos. Existen algunos incipientes
asentamientos familiares indígenas pertenecientes a la etnia ka’riña, los
cuales son empleados agrícolas temporales, quienes usan algunos
elementos del morichal para su subsistencia.

Procesamientos de muestras y estimación de la información
etnobotánica. Inicialmente, se establecieron recorridos por todo el sector
de bosque de pantano ya señalado, donde se realizaron dos salidas de
campo de las cuales la primera se realizo en época de sequía (marzo 2019)
y la segunda en el periodo lluvioso (septiembre 2019), para reconocer la
estructura y colectar las especies presentes, inventariando y
sistematizando según los procesos convencionales de campo (Castillo,
1998). Se colectaron tres testigos de cada ejemplar botánico para ser
identificado, catalogado y distribuido en el Herbario Académico UBV, y en
intercambio a los herbarios VEN y IRBR. Dentro de dicho período, se
establecieron contacto con las familias, realizando entrevistas
personalizadas a profundidad para cotejar la información botánica
colectada de campo (total: 29 familias), dentro de las cuales, 4 de dichas
familias eran del grupos étnico ka’riña, las cuales se encontraban por la
temporada de siembra-cosecha de leguminosas en diversos predios de la
zona, y las cuales empleaban elementos del bosque hidrófito de pantano,
sustentándose del ojidú1 presente. A partir de la sistematización de la
información recabada, se contabilizaron los usos otorgados a cada especie
vegetal, y tomando en cuenta los mismos y los totales, se estimó el uso
porcentual etnobotánico (UPE), tomando en cuenta la ecuación:

1: Ojidú en lengua ka’riña, significa literalmente árbol de la vida. Así denominan este grupo étnico a la
palma moriche (N.As.).
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Donde: Ui es el número de usos particulares por especie y U es la
suma total de usos dentro del estudio, estimaciones relacionadas en la
Tabla 1.

Figura 1. Ubicación geográfica de San Salvador de Mapirito desarrollada usando el SIG Google
Earth® (febrero del 2021), donde se encuentra el tramo del bosque de palmar hidrófito (morichal)

respecto la ciudad de Maturín, estado Monagas (orientación sur) y otros sectores urbanos
asociados. En la zona delimitada en naranja, se ubica los sectores poblados donde se asientan

las familias a quienes se les realizaron las entrevistas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Dentro del ecosistema de pantano dominado por M. flexuosa (morichal), se
evidencia los múltiples usos otorgados a la palma moriche, seguida del
conopio (Renealmia choronensis), y del helecho arborescente (Cyathea
microdonta) (Tabla1). Si bien la palma moriche tradicionalmente
representa una amplia variedad de usos, el uso medicinal de las diversas
especies que componen la estructura ecosistémica del morichal es la que
predomina, convirtiendo al mismo en la “farmacia local” de los
asentamientos poblacionales de la zona, más aún por encontrarse
sumamente distante de centros asistenciales de salud primaria
(ambulatorios, centros de diagnósticos integrales o dispensarios médicos),
asistidos por aquellos pobladores de mayor tiempo de asentamiento y

UPE =
Ui

U
x 100
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experiencia en el uso medicinal de dichas plantas. Bajo esas
circunstancias, este constante empleo de ciertas plantas con usos médicos,
como el caso del conopio (R. choronensis), genera una muy alta demanda,
por lo que la convierte en una especie altamente vulnerable en la zona, y
extremadamente difícil de encontrar en las márgenes del bosque
sucesional y en el morichal, que es su zona de vida. Incluso, algunos
pobladores en el proceso de entrevistas manifiestan que unos de ellos se
han dedicado a la búsqueda y extracción de dicha planta para comerciar
en la ciudad de Maturín, por los múltiples usos medicinales que le
atribuyen al mismo.

Tabla 1. Lista de especies vegetales colectadas y revisadas en las zonas asociadas al bosque de
pantano dominado por M. flexuosa (morichal). Los nombres comunes se sistematizaron de las
entrevistas realizadas a las familias del sector de San Salvador de Mapirito, así como las
estimaciones de usos aplicados a las mismas.

Es ineludible la histórica y tradicional multiplicidad de usos otorgados
a la palma moriche, donde los grupos ka’riña regionales han mantenido
una tradición milenaria, pese a las actuales condiciones transculturales
por las cuales estas etnias atraviesan (Ponce y col., 2000). Los
asentamientos familiares indígenas de transición que se localizan en la
zona de Mapirito, mantiene un uso continuo además de sustentable con la
palma moriche y su ecosistema, a diferencia de los vecinos criollos donde el
uso sobre el mismo se convierte en un contexto más de extractividad y de
usos con fines comerciales. Este contraste cultural del uso del moriche y
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su ecosistema nos lleva una ineludible reflexión en cuanto al
aprovechamiento de un importante sistema de vida de una gran relevancia,
cuya magnitud que no puede menospreciarse, incluso a un nivel comercial
que en otras regiones de la cuenca amazónica ha sido fuente de un mayor
sustento desde lo artesanal hasta lo semi-industrial, sin perder la
concepción de sustentabilidad en el uso del bosque de morichal como tal
(Trujillo y col., 2011; Bernal y Galeano, 2013).
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