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A D V E R T E H e 1 A

Las ideas emitidas en el presente informe son ~nica.ente
responsabilidad de la autora. Ni las entidades que han dado
apoyo logistico o econ6mico~ ni el INCIVA~ en cabeza de su
representante legal~ como primera entidad responsable y
ejecutora del prayecto~ se hacen responsables de las ideas
que aqui se contemplan.

Aunque la h'i"';X¡~~is-- (jé-"--~rr-;b~'j~,p re Fe nd i A lItodificar
substancialmente los agrupamientos predefinidos para el
género Attalea, la plasticdad del .is.o alargó .uchisi.o el
trabajo; y los resultados aquí expuestos no son total.ente
conclu)"entes ..

Se pretende conseguir apoyo para continuar con dos técnicas
que ayudar~n a dilucidar .eJor el proble.a: A) Aplicación
de técnicas nu.éricas ca.prendidas dentro del HTSYS 1..8 y
B) Aplicación de técnicas .oleculares para analizar el DHA
y percibir la variabilidad genética. Por 10 tanto, Los
resultados expuestos aquí, son de tipo descriptivo ..
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2.5: PRESENTACION.

Ese c:r-ecientecuerpo de ideas 11am¿~clCJ11 c í errci e 11 ~ que puede caracte
rizarse como conocimiento racional, sistemático. exacto~ verificable
y por consiguiente falible. Por medio de la investigación cientifica~
el hombre ha alcanzado una reconstrucción conceptual del mundo que es
cada vez más ampl .ia ~ prof uride y e:·:,"ict¿I."

11Un mundo 1e es dado C"~1 hombre; su (.=! 1orii:1 no es· ~,oportar o despreci a r'
este mundo~ sinó enriquecerlo construyendo otros universos. Amasa y
remoldea la naturaleza sometiéndola a sus propias necesidades, cons
truye la sociedad y es a su vez construido por ella; trata luego de
remoldear este ambiente artificial para adaptarlo a sus propias nece
sidades animales y espirituales, asi como a sus sue~os: crea el mundo
de los artefactos y el mundo de la cultura. La ciencia como actividad
-como invE?stigación- pertf~nt-:,cea la vida socia L, en cuanto se la
aplica al mejoramiento de nuestro medio natural y artificial, a la
invención y manufactura de bienes materiales y culturales, la ciencia
se convierte en tecnologia. Sin embargo, la ciencia se nos aparece
como la más deslumbrante y asombrosa de las estrellas de la cultura
cuando la consideramos un bien por si mismo, esto es, como un sistema
de ideas establecidas provisionalmente (conocimiento cientifico)~ y
cerno una actividad productDra de nuevas ideas (investigación
cit"~nt.i"f.iC:¿t).r'l,"Ir-iDBl.InqE:.', (~:;in·fr.?ch.3).

Este trabajo, además de su parte concreta y pr~qmática~ también
int.r.::·nt.a:

(.·)clar-arLa s releci onee entr"E'los. taxa coLomb í.erros del género
flt:tal.§'_a..~ayudar a reva lor.'::\r1a Si::;.temáti ca come disc í P 1ina productora
de conocimiento cientifico.

I

11 La Sistemática como manifestación concreta de la taxonomia tiene
dob 1e r-ostro. " Su base crece a med ida que por' c:onocimiento se
diver-sifican los ser-es del mundo or-gánico. El vé rt Lc e es la sintesis~
acaso in~l~a~za~le, ~e la ordenaci~n d~ ,los seres vivos presentes y

-P'';S¿I1:tl;S. Es el término de' la bLtsql.:leclade un sistema que n?fleje la
realidad natural y nos permita conocer la esencia los mecanismos de
los cambios de ese fascinante universo que crece. se reproduce y
muer-e" (De la Sota~ 1982).
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INTRODUCCION

En ocasione5~ institutos de investigación regional~ como el INCIVA~
deben ampliar sus limites debido a que para la vegetación natural no
existen limites politicos.

En el caso del género (jJ;.:t~!.l_E:.'c:l~ lEI5especie~.:;elE'! 'valle del Cauca deben
ser comparadas con las del resto del pa~s~ como es el caso de esta
revisión.

Al desarrollar investigaciones en ciencia bjsica~ se dificulta
demostrar la importancia de un trabajo como éste~ especialmente en
un pais como Colombia~ donde al parecer se hace necesario justificar
todos los trabajos de investigación a través del pragmatismc~ o en
algunos caso5~ según el Boom del momento~ para conseguir alguna
asignación pre5upuestal~ limitando con esto la espontaneidad y
creatividad del investigador y por supuesto. el avance verdadero de
la ciE!ncia.

Recuérdese sin embargo~ que el desarrollo de la ciencia conduce al
camino de la tecnologia y ésta a su vez, idealmente debe conducir a
mejorar la calidad de vida del hombre (Bunge Mario~ sin fecha). De lo
anterior se deduce que investigar un género de palmas~ desde el punto
de vista sistemático, es filosóficamente importante en si mismo~ por
cuanto contribuye al desarrollo cientifico de Colombia y el mundo.
aportando a la independen cia in t electuEII de.l.11am¿1do "Tercer mundo".

"La actividad primaria del tax órromo , o del sistemático de un grupo
definido~ es la búsqueda de especimenes sobre los cuales va a llevar
a cabo sus investigaciones.

¿ Para qué sirve eso? Se le puede preguntar a un naturalista que
colecciona mariposas~ vivoras o plantas. Se puede contestar algo
cómodo y rápido para salir del paso: para decorar~ para extraer el
veneno y preparar antidotos o para elaboración de medicamentos. Con
ello se satisface la curiosidad popular. Nada más sencillo y en
gE!neraf menos cierto.- No o Lvi.dermass que.· ·.pa-r:a--el-·.-.espeGt·adGr~=
circunstancial sólo tiene sentido estudiar lo útil, o lo que pueda
serlo en un futuro cercano"(De la Sota Elias R. 1982).

Desde el punto de vista pragmático~ puede aducirse en este caso~ que
se trata de plantas promisorias, debido a que históricamente la
familia Palmae ha sido utilizada por diversidad de culturas donde
quiera que éstas plantas crecen en el planeta; y Colombia nó es una
e>:cF:pción.

Dur-arit e el
Colombia~
del (_:¡énero
afines.

desarrollo del proyecto de revisión del género Attalea en
se encontró una gama de usos diferentes, bien sea de Palmae

en cuestión o de otras de géneros morfológicamente muy

1



Se trc,tan 9 esper.:ie~:5CCl].ombi"Hlas de f't:t.:~l..!¿ªy al<:;)ul"lc,Ss pp , de los
gént?r"osafines: !3cheeIE'a t1j;1>:i.má.liana'/Qr_-º.Ü1fl'lCl son brevemente
mencionadas.

"La utilidad de algo a menudo pasa desapercibida~ lo que hoy no es
aprovechable, maAana puede resultar una panacea~ como lo prueban
ejemplos de estos casos (el de la penicilina entre otros). Además y
ello es uno de los combustibles más apetecidos por la ciencia, todo
conocimiento es~ por esencia~ util." ( DE' le:' SC)ta~ .1.982) •

••, la sistemática como manifestación concreta de la taxonomia~
provee las bases de otras disciplinas. Brinda un lenguaje y un órden
que facilitan la transmisión y aplicación del saber. No hay una
sistemática pura y otra aplicada. La sistemática existe como tal y a
la vez es una herramienta a ser utilizada en aplicaciones" (De la
SClta~ 1982).

L.C:'~;' palmEls del fJY-UpO E'n("~~stlJc:lj.C):qénel"'o11tt:ª)_~.ª- han sido tradi
cionalmente utilizadas como partes de vivienda~ herramientas '/
comestibles crudos o procesados. en todos los sitios de Colombia en
donde crecen~ a través del tiempo; además la literatura reporta usos
en otros paises neot.Y-opic¿~JE~sF.:.'nd oride t.<'llTlb"i.~:'I·lhEly palmer-as de este
taxa (véase Acosta Solis, 1971).

Puede afirmarse en términos generales que como buenos representantes
de]. <~ f <':1mil ia PALI"1{~E ~ 1as e ~::'pe c: .iE~:::; en e or11:r-ad a. 5, d 1..1 )'- ¿Ulte 1a b L:lsquedad e
mue~st ras de Pltta 1ea E'n V i':' y- .iEIS r-e(Jiones ele Co 1DIllI:J.i. Elson muy usad ¿~s por
1as comun idades humanas con qu í ervee compar t.!:-?nsus r-especti'lOS
t e r- r i t o r-i o s •

~3E.' hac:e r-e f eren c i a a F:'elI trI.:~e d t? I grupo (1 t t.a J. E' ¿.¡ S ens u 1a t o y A t talea
se nsu s tri cro , mostrando 1el diver-sidad de usos de estas pa1mas ~
neot rop í ce Le e , las "coincidencias" por r-egiones~ presencia en la vida
humana~ desde la temprana actividad cultural en América.

Paralelamente a la Revisión taxonómic:a del género Attalea en
Colombia~ se ven aspectos etnobotánicos quizá comparables con la
clasific~ción botánica conocida en el ámbito cientific:o~ tales como
los conceptos culturales de clasificación dentro del lenguaje
cotidiano, que tienen en cuenta: estado de desarrollo de la planta~
ubicación espac:ial~ agrupación y usos.

Planteo que es necesario conservar~ estudiar~ entender y aceptar
desprejuiciadamente la cultura~ de los grupos humanos que han
manejado ésta riqueza natural y conceptual~ que si logra comprometer
al individuo en el proceso de conocimiento~ uso y conservación del
entorno, de manera espontánea.
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Quienes nos autodenominamos botánicos inve5tigadores~ no hemos
logrado integrar el conocimiento desar-r-ollacio por- la llamada "ciencia
Occidental" a la coti.di.;H1idarJ;;--aqt.H?éste ",~c~tH'~r-"'fabricado con un
lenguaje de cientificos para cientiticos, está cada vez más lejos de
I as personas "comuf1(;?s"den t ro dE2 1a comun .idesd ,:,\1c, que pertenecemos.

A di'fer-encia de]. el""· cu 1 turas ind.:í.gencls~ 121 1enguaj e de 1 "saber
cientifico" no se enmarcc, d entro de la cotidianidad del común de las
gentes sinó que por el contrario se aisla, siendo quizás esa una de
las dificultades para lograr la conservaciÓn eficaz de la
biocliversiclad, para lo cual habría que hablar probablemente un
lenguaje más claro y entendible a la gran mayoría de pobladores de la
TierTcl.

En esta ocasiÓn~ se muestra también la variedad de usos encontrados~
CL1mo un infDrme a í sladc dr:-~+oda .í ntertc í óri eh? ".1'1 tr-c::>.bajoetnobotánico
que en verdacl no considero hecho.

Planteo que debe inventarse una fÓrmula sorprendente y didáctica que
haga realmente posible~ alcanzar otra percepción dentro de ese
Universo Cientifico~ y que quizá en entender~ difundir y practicar
ésto esté la clave de la conservación.

Para entenderlo verdaderamente hay que profundizar en estos
conocimientos someros~ obtenidos casi casual y aleatoriamente~ dentro
de un proyecto de revisión taxonÓmica. Se plantea pues la necesidad
de entender esa estructura conceptual qu~ hace parte de la
cotidianeidad~ en donde la clasificación no es un hecho aislado
perteneciente al saber de la botánica taxonómica~ sino que hace parte
del lenguaje. Es decir~ el nombre común y el nombre cientifico~ son
uno sólo~ porque sencillamente hacen parte de la cotidianeidad.

5.1 OBJETIVOS CONSEGUIDOS: La presente investigación
alrededor de dos objetivos fundamentales:

se desarrolló

Realizar la revisión del género Attale~
grupos~ por lo menos hasta el nivel
adver-tencias) .

en Colombia diferenciando los
taxonómico de especie (ver

Delimitar los taxa existentes dentro del genero ~ttalea en
Colombia~ determinar la variabilidad de los caracteres dentro
de las especies colombianas y construir una clave para su
determinación (ver advertencias).

Estos objetivos no han sido totalmente cubiertos hasta este primer
informe final y es la razón por la cual reiteradamente se ha
solicitado una prórroga a COLCIENCiAS. Sin embargo~ se está
procesando una nueva toma de datos para construir la matriz básica de
datos~ tal que permita establecer de una manera más precisa~ por
medio de técnicas numéricas~ una más objetiva delimitación de los
tax e ,



Cuando se planteó el trabajo~ verdaderamente no se conocia la
dimensión del mismo; actualmente hay mucha información como resultado
del trabajo de campo Y es necesario no abandonar el análisis
exhaustivo de dichos dato5~ por lo cual me propongo continuar
aclarando puntos que se irán publicando poco a poco.

Acab¿1 de salir- una pu bLí cecí ón . "FIELD E;UIDE TO THE F'ALMS OF THE
1~l'lEFiICI~S"~(Henderson.A~ l"3dll~tH1o.G~ y I~:.. HerT1Ed. 1c195; la cual apenas
estoy leyendo justamente al momento de dar la última revisión del
texto de este informe. En esta guia se plantea Attalea como género
bajo el cual quedan taxones que estaban incluidos en los géneros
af Lries a saber-: ~rbyqnya ..th'\;.:i_miliana)1?ch~S'J~.E3..r~unque no hay una
presentación de los cambios planteados~ acorde con el CÓdigo
Internacional de Nomenclatura botánica~ ni una sustentación
cientifica válida (a mi parecer para hacer los cambios)~ lo cual no
indica que yo misma no esté de acuerdo a simple vista con parte de
o í chos cambios; per-o soy Pé:II'··Li.clar-j.ade Uf"! etliH.I:::.tivotrabajo tanto de
laboratorio como teórico que explique y compruebe la propuesta y es
la razón por la cual he demorado la entrega de los resultados ..hasta
no estar segura de que esto generará claridad y no más confusión en
estos grupos taxonómicos de por si altamente confusos~ complejos y
1;lrandes.

Con sorpresa he encontrado en dicha guia datos que yo misma sugeri de
manera informal a parte de sus autores y a algunos de mis colegas con
qu í. enE.'Scornperti. Ellt;.II.:lrl t.r-i::lb,,\j CJ de campo. r ID obstante~ yo misma
haciendo una revisión detallada~ no tengo aún claramente establecido
si esto efectivamente debe o no ser tratado ~si y seria muy atrevido
aven turarme en una pub 1icac í ón sobre el géner-o sin saber si se har ia
un aporte a la claridad y no uno más a la confusión de un género de
por si ya confuso.

Para mi trabajo ..escogi 130 caracteres que ahora tengo
una vez hecho ésto y construida la BDM se procederé a
de diversas técnicas numéricas para dilucidar de la
pos-i'ble-e.l--pr'Ó'hI-ema--p-ran.t"Ecn:to-;--~-:--::--._

en revisión y
la aplicación

mejor manera

La dificultad ya mencionada se ha presentado por la plasticidad de la
expresión de los caracteres en las Poblaciones~ presentándose casos
en los que un mismo carácter varia dentro de una sóla estructura de
un ejemplar o responde a cambio~ del desarrollo; y por la gran
afinidad encontrada entre varias de las especies ya reconocidas como
Attalea con algunas de géneros afines. Con alguna frecuencia ..en
nuestra calidad de investigadores planteamos una hipótesis y
pretendemos demostrarla; en este trabajo sin embargo ..la complejidad
de los grupos analizados me mantuvo detenida durante muchos meses
tratando de confirmar dicha hipótesis por medio de sencillos métodos
de observación y comparación de las posibles correlaciones entre
caracteres; pero la cantidad de variación~ la variedad de caracteres
posibles de ser medidos~ y su amplia manera de expresión fenotipica ..
pone este trabajo en un punto en el _cual es necesario reconocer



imposible la dilucidación correcta sin la aplicación de técnicas
numéricas y sin la ayuda de otras tecnológias de punta como las
técnicas moleculares para reconocimiento del DNA~ prácticamente el
grLlpo qu eder La hipotéticamente d(~finido corno un "Complejo" compuesto
de r~ttalea~ Scheelea~ grbUlnya~ t1a;·:imilana.CDn algunas Poblaciones
bien definidas~ con ecotipos dentro de dichas poblaciones; y con
otras Poblaciones no claramente definidas~ es detir que los
resultados no serian concluyentes.

Los resultados que presento podrian ser un gran aporte hace algunos
a~os cuando no podiarnos tener acceso a técnicas precisas.

Al r-econOCE'r que es necf?:.éH-io c:"cl.ldil~a técnicas más finas para
dilucidar de una vez por todas este complejo grupo y hacer un aporte
real al conocimiento del mismo~ se entrega este informe con la
propuesta de continuar con el tr-abajo~ ya que C::'" el tiempo estipulado
y aún habiendo sobrepasado el tieempo acordado con las entidades de
spoy o , el prob Leme no queda r-esuelto aunqUE' La ampliación en el
conocimiento del género y en las colecciones debe considerarse.

El aporte parcial al conocimiento del género~ que hago hasta el
momento~ son básicamente las colecciones~ los datos de campo y
laboratorio~ que condujeron a elaborar un extenso listado de
caracteres (otro aporte) la distribución geográfica de los grupos
naturales y los aspectos colaterales que no fueron contemplados
originalmente en el proyecto como su parte central. Y que no tiene
sentido publicarse sin la dilucidación complel~ de los agrupamientos
presentes en Colombia.

Todos los objetivos colaterales propuestos y otros no propuestos~
fueron conseguidos a través del extenso trabajo realizado.
Los resultados de esta investigación van dirigidos a la comunidad
cientifica nacional e internacional en general y botánica en
particular.

Ya se-:---hañhecho pub 1i caciones de res.uItados en revistas naciona-les-' y --__,.-_. -
deberán continuarse~ ya sea en revistas nacionales o internacionales~
especializadas en trabajos cientificos~ de acuerdo con las exigencias
de COLCIENCIAS~ e INCIVA como entidades financiadoras del proyecto.
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5.2 PUBLICACIONES:

5.2.1 PUBLICACIONES HECHAS:

RUIZ I'IARTAMONICA 1983. Contribución al conocimiento de la palma de Almendrón Attalea victoriana Dug. en su ~edio
natural. CESPEDESIA, XIII, 49-50: (139-150), iap, Opta!. Cali,
___ 1984. Contribución al conociaiento de la palma de alsendrún Attalea victoriana Dug. en su lIedionatural.
CESPEDESIA, XIII, 49-50: (139-150) 1 IlIprentaDepartalllentaI.
____ 1995. La paha de alllendrón - Una solución econóaí ca, nutricional - ecológica. GREMIOS ECONOI'IICOS, VOL:2:1:
28-29. Hacroellpresario5, Cali.

1991. Attalea victoriana Oug. (Arecaceae=Palllae), Una especie para rescatar en el Valle del Cauca.
CESPEDES IA1 XVIII. 60: (59-62) .
___ y CARLOS A. RODRIGUEZ 1991. Aportes para la identificación de lIaterial cedlico de la cultura prehí spání ca
Votoco, por ledio del trabajo interdisciplinario Arqueologla-Bot~nica. CESPEDESIA, 18:61 (137-152).
--------- , RESTREPO JAIME y OlGA !'lElA1992. Composición OUlllica Proximal de Attalea H.B.K. Palmae, en el Valle del
Cauca-Colombia. Avance dentro de la Revisión del Género en Colombia. CESPEOESIA, 19:62-63 (223-236).

5.2.2 ESCRITOS EN PROCESO:

s~? pr eseri ta el

publicaciones
informe final
éste.

continuación un listado de los posibles titulos de las
que se han ido preparando simultáneamente con el
y que se terminarén y publicarán con posterioridad a

1) Etnobotánica ylo Botánica Económica del género Attalea
Colombia.

en

2) Opiniones someras acerca de Attalea en relación con algunos
géneros afines como Orbignya~ Scheelea, Parascheelea y
Maximiliana~ antes tratados como estrechamente relacionados.

3) Revisión Sistemática del género Attalea en Colombia (Resumen
para Cespedesia).

<.']. ) Monografía de Attalea en Colombia (se pondrá a consideración
'para.la ser-fe : Pt.oR(~-~bE -COLtJI"1BTAael--í(~fj'-Uni-'1ersídad:~Jaéional
de Colombia.

5) Aspectos bromatológicos del género Attalea. Análisis proximal~ y
propuestas de trabajo.

6) Polen de Attalea en Colombia. Aspectos botánicos~ morfológicos y
culturales. Esta publicación se hará con personal de la'
Fundación Erigaie.

~)/ , Relaciones paleoetnobotánicas de Attalea Y PALMAE relacionadas
en el Amazonas (se propondrá hacer ésta publicación con la
Fundación Erigaie).



8) Algunos datos de interés sobre Coleóptera~ Br~chidae En Attalea.

9) Propuestas para el aprovechamiento integral de algunas especies
de Palmae en el Valle del Cauca (incluye adaptación de otras
especies relacionadas; propuesta de sitios de reserva y
explotación~ y trabajo comunitario como modelo de desarrollo
sosi.:t2nible).

10) Una propuesta de Attalea como Palma ornamental.

11) El mayor registro altitudinal de Attalea en Colombia.

12) Un aporte para reconocer el posible origen del Tipus
nomenclatural de Attalea nombrada por Humboldt~ Bonpland y Kunth
en 1816,

1~' Una propuesta de sitios de reserva y explotación~ conservación in
situ y ex situ, adaptación de especies a zonas de reserva~ manejo
y mejoramiento~ una propuesta como modelo de desarrollo

sostenible.

5.2.3 PARTICIPACION EN EVENTOS:

1 X CONGF:ESD CDLm·1B.IANO DE our r'j 1 C:':P" (:""IB1 ENTE, (~III1 1'11 CP,y GEST 1ON~ SANTA
MARTA, JUNIO 1 al 5 de 1994.
Con un poster titulado:
"Composición Química Prm:imal de Attalea H.B.K (Palmae) en el Valle
del Cauca. Avance dentro de la Revisión del Género en Colombia".
Este F'oster se prepar-ócon .JaimeF:e:.tt-epo/ D1 qa t'1eza.

Publicado en los resumenes del mismo congre50~ pag:PN-I-P.

1 CONGRESO NACIONAL SOBRE BIODIVERSIDAD:
Organizado por la Universidad del Valle~ Instituto de Estudios del
Pacifico y el Proyecto Biopaci1icQ~el Ministerio del Medio Ambiente.

-_o~-~--Er;' 'Cc~li (jEÚ :4-:'aj07 de diciembre de 199':¡'_
se participó con dos trabajos:

A) Oral: "Diversidad de aspectos etnobotánicos de Attalea (Arecaceae)
y géneros relacionados~ en Colombia. RUIZ MM, 1994 Memorias, 1
Congreso Nacional sobre Biodiversidad~ Ministerio del Medio:Ambiente,
Proyecto Biopacífico, Universidad del Valle, Instituto .de·'Estudios
del Pacífico~ Santiago de Cali~ pag: 363 -368. i .

": .'
8) Poster: . .'.".":'¡'....;:..;. . .
"Antecedentes para un estudio Bromatológico det.alLado i.- de~.:·Attalea
H.B.K. (Palmae) en el Valle del Cauca - RUIZ, RESTREPO';:!MEZA 1994
Memorias ~ 1 Congreso Nacional sobre Biodiversidad" HÚli~·ter.io del
Medio Ambiente, Proyecto Biopacífico, Universidad:"';'::;,del::-'Valle,
Instituto de Estudios del Pacífico, Santiago de CalL, pag :-.{:441-447.·.
VER ~)NEXOS. ..:'.~)¿~f.:y~~:~'¡:.. ' .

. -ev: '\

7
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I
I
I 5.2.4 PROYECTOS DERIVADOS:

I
A partir de las observaciones y experiencia obtenida de esta
investigación~ se propondrá en el futuro profundizar en algunos
aspectos a través de nuevos programas de investigación~ los
siguientes serian algunos de los temas a abordar:

I F'alinología
1"la}:1mi 1iana.

ma e ro r'res tDS de Scheelea

I
Ensayos de alimentación animal con semillas elE' ~lttaleª spp.

Colecciones de semillas de {~ttalea spp. para el estudio y análisis de
aceites y aminoacidos.

I Estudio para determinar
génen.J Atta ll=ª-.

la e;·:ist.enciaele u n manejo cultural del

I Es recomendable además continuar haciendo posteriormente una difusión
más popular~ como se ha hecho ya en periódicos locales o revistas no
especializadas en ciencia~ de modo que los colombianos no inscritos
en el sistema "científico" del pa.ís. también puedan acceder a los
resultados y dar el uso que permita apropiárselos, de acuerdo con las
políticas nacionales de desarrollo tecnológico (ver: anexos).

I
I
I
I

I
I
I
I
I 8
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I
I 5.2.5 DIFUSION POPULAR:

I

Se presentó un avance del trabajo en EXPOINCIVA 1992~
el trabajo de campo~ 105 tipos de palmas dentro del género~ los
bosques en los que crecen, los objetivos de la investigación~ la
morfologia de frutos y espatas y los elementos que se tejen con las
hojas. Esta exposición permaneció por varios meses en el Museo de
Ciencias Naturc"des: "Feder"icDCarlos I_ehman"de Ca.li.

donde se mostró

I

I
Se han publicado eventualmente, articulos de prensa~ o proporcionado
información para ~ifundir el conocimiento de estas palmas a través de
medios masivoS de comunicación~ como los periódicos regionales y en
la Revista Sintesis, publicación de la Universidad del Valle.

Espinosa Silvana. 1995.
Periódico Occidente de
Att.ª)~a del 1../a1 1. f? del
información obtenida del

"1ayo 30: "Nueva 'fUel'ltede aceite vegetal"
Cali (articulo sobre algunas especies de
Cauca), se resalta en este articulo la

estudio bromatológico.

I
. Junio 17. La Palma de Almendrón o Táparo,

nueva fuente de aceite vegetal. Periódico La República.

Para obtener el conocimiento, sobre el género Attalea, que se
expondrá en este informe de investigación. se utilizó la metodología
convencional de trabajo boténico en campo, laboratorio. herbario.
Complementando con el trabajo de laboratorio y oficina para procesar
la información.

5.3 DIFICULTADES: Como en tociotrabajo realizado por seres humanos,
durante el desarrollo de la investigaciÓn hubo limitaciones que o
bi é n fueron superadas con é;,:ito.o concíui eron ¿~ limitar algunos de
los resultados. Se mencionan algunas:

Es necesario aclarar que el titulo inicial del proyecto Revisión
.._?istemá,tica LmpLicarLe una rev í eí ón .. .toteI del género en el

Neo-t.rópico, d~sde:i-'I'lé;~ico hastel'Par~gua~1. ~:)unqueno-fue esa 1a meta
planteada en los objetivos, e~ necesario poner esto como una
dificultad~ pues se planteó así sin que evaluadores de ninguna
institución ni asesores comentaran algo al respecto~ al reconocer
este defecto~ en la preparación de publicaciones o monografia se
ae1arará que se trata.de una revisión de1 génen:J (ltta 1ea en Co1ombia ~
ya que una revisión para el neotrópico implica por lo menos 5 a~os de
trabajo continuo y exclusivo.

Se solicitó Auxilio a COLCIENCIAS cuando ya
empezado y la demora en las respuestas y entrega
dificultades y discontinuidad en el trabajo.

el proyecto había
de los dineros causó



I
I
I

Cuando COLCIENCIAS entregó el dinero~ esta investigadora estaba
iniciando un embarazo que se desarrolló con multiples tropiezos de
salud y esto afectó el rendiento del proyecto.

La demora en la respuesta a las modificaciones de algunos rubros por
parte de Colciencias~ inmovilizó el presupuesto disponible por varios
meses.

Los cambios administrativos a que fueron sometidas las instituciones,
tanto COLCIENCIAS como INCIVA. con motivo de la nueva Constitución,
causaron demoras en la toma de decisiones. tanto con motivo de los
ajustes de COLCIENCIAS como por la exigencia de participación de la
investigadora en planes institucionales. que causaron una falta de
dedicación completa al proyecto.

Las reformas infraestructurales del INCIVA ocasionaron cuatro
trasteos y reacomodo del material coleccionado. a lo cual obedeció
parte de la confusión de la numeración y el retardo causado por los
cambios de lugar del material. Ya que por incapacidades de la
investigadora a causa del estado de embarazo. algunos de estos
movimientos se hicieron sin una dirección adecuada.

Hubo di f i cu ltad en el mantenimiento de algunas plántulas. debido a
las incapacidades de salud ya mencionadas~ incapacidades durante las
cuales no hubo personal encargado del mantenimiento del material
vivo. Esto incidió en la opción de hacer cariotipos para afinar más
Lass rf.:?J.é\cionesinfr-é\qE~Í1él-icas:;.

La falta de espacio y equipos adecuados para investigación botánica
e~ un factor que incidió directamente en pI rendimiento de la
investigación. ya que el INCIVA~ con muchas dificultades apenas está
empezando a pensar en adecuar espacios apropiados para investigadores
y el ejercicio apropiado de su trabajo.

La dependencia de horarios, cronogramas de vacaciones~fumigaciones
(cie-rre-de 1 'herbario). - po r> 'c::aü5éf-de1-.-Lls·o-de ·ihstaYa~ú:mes' de o-t r....a"
institución (UNIVALLE).

La falta de un ayudante de campo y laboratorio permanente. o
auxiliar de investigación, afectó el rendimiento de la investiga
dora. dado que además de ser responsable de la parte científica fue
necesario aportar la mano de obra en todas y cada una de las activi
dades del proyecto, lo cual hace más costosa la investigación.

Ocasionalmente hubo dificultad para ubicar plantas florecidas
frutos o con alguna estructura reproductiva.

y con

No fue fácil ubicar algunas Poblaciones de Attalea. donde trabajar
por no ser suficientes los datos consignados en' los especimenes
antiguos. en la literatura. o porque en varios casos las Poblaciones

10



I de algunos grupos prácticamente desaparecieron~ o no
exactamente el nombre vulgar consignado en el e~5icado.

coincidía

incidióOcasionalmente la situación de orden póblico~
directamente en la cancelación de salidas de campo. Es
Magdalena Medio~ zona que no pudo ser vlS1tada. y una
pensó hacerse al Putumayo de donde no se conocen claramente
pero debe haberlos.

el caso del
salida que
registros

Dos sa Lí das de campo má s , una a í.'.\r-'::lr-,3CU¿H-¿i(r"f.0petic:ión)'/otra a La
Pedrera~ fueron canceladas por incapacidad por maternidad de la
investigadora~ para obviar estas salidas ~p solicitó material en
préstamo a herbarios Colombian8s~ previa consulta con otros
investigadores de palmas, el material cDmplementario~ a pesar de que
se conoce que existe en la~ colecciones de COL~ no fue posible
conseguirlo en préstamo.

Hub í ere sido dE'seabll~ la COli:lbC<!~élcióndE? aluunoss her-bar-ios
nacionales e internacionales que no re~pondieron a todas las
solicitudes hechas, tal es el caso de COL que aún no ha respondido a
una solicitud de ampliación de préstamo de otros ejemplares~ hecha
hace más de dos a~os. La investigadora envió la plata para los fletes
y aón as1 no fue enviado el material. El herbario de Panamá tampoco
respc,ndió.

5.4 ALCANCES: Alqun2\s,.de l¿~sdific::ultélde~.;s:,e=.upr~rarony se buscó el
apoyo interdisciplinario Y las condiciones para incluir en el
proyecto de investigación algunos aspectos no contemplados como
prioritarios~ los cuales generarán varias publicaciones derivadas~ no
contempladas usualmente a partir de un proyecto de Sistemática o de
Taxonomia~ ni contempladas como priopitarias en el proyecto inicial.

Tal es el caso de la información adicional de polen que aún se está
procesando y a partir de la cual es bastante probable que puedan
generarse interesantes hipótesis bioqeoqráficas e información sobre

···<--u-n---l.lso·-;--manefo-- ~7io - cjornesl.:.ic:ación"~i:le--~sta~:;palmas~ que f uer-on
contempladas como netamente silvestres al inciar la investigación.

Fue asi como con el apoyo de investigadores de la Fundación Erigaie
de Bogotá~ la Dra Madel.ine M Harley de Kew y los quimicos Jaime
Restrepo y OIga Meza de la Universidad del Valle~ se consiguieron
datos complementarios para este trabajo~ a través de la filosofia de
un trabajo enriquecido en sus alcances por medio de la
interdisciplinariedad.

11



I ** El.. ~.i..~_tº_I.:::_:LanaDuqarid , r'lutisü, 18:'-1~
(Pati~o 29718) COL).

J95:::'; 1':;JS4a.--· Colombia:Valle

~. colenda BALSLEV & HENDERSON.1987.
(Palmae) BRITTONIA~ 39 (1): 1-6.

ThE~ idef,t.il::yo f Ynec;.acolenda

Glcl=:;s¡mandej a como e!:-pecie:-"dUdOSe\S ¿-i b, I.-:lb_~~LL__;j_)!l~:!.~ no
l;_9_Jenda~cuya nominación bai o (J..t-_:t-_s:..;.l__~j;! es postel~ior-)'
a. amyqdalina~ por el desconocimiento de su localidad.

menciona a 6_.
pone en duda a

6.3.1.1: HISTORIA DEL GENERO ATTALEA:

El género Attalea H.B.K. (ArecacJae=Palmae) fue establecido por
Humboldt~ Bonpland y Kunth (1816), sobre un ejemplar único de
Attalea amyqalina coleccionado en Colombia, pero no obtenido
directamente por Humboldt y Bonpland, sino entregado por una persona
que dijo traerlo de "Farallones de Zitará". Lo cierto es que la
muestra fue recibida en Cartago, pero su localidad precisa no fue
conocida (véase: Glassman,1.977).La descripción de ~ amyqdalina
obviamente sucede a la del género en la misma publicación.

El Dr. Glassmann, 1972 en A "Revision 01 B.E. Dahlgren's Index of
American Palms". menciona como sigue el encabezamiento
de la parte que le concierne al género Attalea:

"ATTALEA Humboldt, Bonpland & I<unth, Nov. Gen. et Sp. 1: 309, 1816;
Kunth, 1822; 1841; Martius 1824; 1826; 1844; 1845; 1853; Karsten,
1857; Drude, 1881; Bentham & Hooker, 1883; Baillon 1895; Barbosa
Rodrigues, 1903; Burret,1929; Bondar 1942b; Wessels Boer, 1965.
LITHOCARPUS Targionne-Tozzetti, MARKLEYA Bondar, MAXIMILIANA Martius,
in part, ORBIGNYA Martius~ in part, PINDAREA Barbosa Rodriguez,
SCHEELEA Karsten, in part, ENGLEROPHOENIX I<untze.

" ATTALEA Character differentialis."

, Flor~s lonotei in eodel spadice. Calix duplex, uterque tripartitus; exterior li,ilUS, tripartitus; laeiDiis ovatis,
obtusis; interior trirarius quadripartitus; laei.iis ovato-laneeolatis, acutis, earnosis, striatis, eo.ea,is,
Jubaequalibus. Stuina .18 a_ut 22,. pistilli rudiltnto_ insuta, ·inclusa. Filaaenta, filiforlia, libera •.Alltherae
lineares. Flores fuinei: Calix ut in Urt. Qyariul o;atul, fr(Joi:ularl-:-Stylu~-crassus; -fráÚu;; -laei~il; trttrsi«,
Drupa fibrosa, ovata, apiee brevissi.e aeulinata, ealyee persistente eineta, triloeularis; 10euJis IOlosperlis; Rueeo,.t. ,ligios" IOlgitudil.litr, 511Cit., basi fo,a.i.ibus t,ibus ,t"ia. Endospr, ••• solidu. • r •• "o.is sit.s
i,.otu.
Habitus. Palla hUlilis,iDerlis. [rondes pinnatae. Spatha .onophylla. Spadiers radieale5, ra.osi, .o.oeei. Flores
seeundi, sessiles, gtlini; alter laseulus, alter (elineus.
Affinitas. Ctroxylo et flaidi atfinis, ab hae sta.inibus nUlerosis, ab il10 dispositionr spxus, styJi .et fruetas
struetura diyprsa.
[t,.ologi,. Dixilus il JtJori'J Attali Philtlrtoris, regis PergaleDi, non hUlinitate sed 5i»9u1,ri studio, (uod i.
eolendis pJantis ledicialibus posait, i.signis.·
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5.4.1
son:

APORTES: Los aportes nuevos que se hacen al mundo científico

Además de los alcances en el análisis de las colecciones~ el trabajo
de campo en si mismo~ constituye un aporte al desarrollo de la
botánica en Colombia porque:

Se ampliaron las colecciones y se mejoró el modelo de las mismas~ con
el objeto de sustentar algunas observaciones de esta investigadora~
que serán publicadas en su debido momento.

Las colecciones no
sinó tambien para

solamente se ampliaron
los géneros afines.

el género Attalea.

Además~ todas las colecciones tanto de Palmas como otras adicionales~
constituyen un aporte al programa Flora de colombia. Para el cual
además esper-o que me sea a prob ad a ' .. Hld rnori o qr a fLa d e rli.t~lea.

El material adicional está constituido por- otras Arecaceae~
Monocotiledóneas diferentes de Arecaceae~ dicotiledóneas y plantas
F·tt~\r-ic:lofitas/ Br-iofit¿ISqUE' :::.E·r-ánf?ntr-egadaspera su determinación a
los herbarios correspondientes.

Las semillas coleccionadas~ y
hacer parte del material de
Céspedes en Tuluá (de INCIVA).

las plántulas sobrevivientes entraron a
referencia en el jardin Botánico J.M
y otra parte irá a los herbarios como

material
mab?,.-·ial

seco~ y a fundaciones estudiosas de
de referencia suceptible de ser

macrorrestos~ como
carbonizado para

compé~ración•

Lo anterior como aporte del trabajo
aspectos tocados en la investigación~

de campD. Con respecto a otros
los alcances son:

La comprobación parcial
mucho más preciso de

-e- , CÓTDiTrbi "á"n-o-!:'.:,-C1e'"--·A't fe) ].ea-.
de
la

t"·C:lbajo y el conocimien to
geogr~~ica de los taxa

1a hipo t es í 5 de
distribución

La amp 1iaci ón de 1 corro c í rn.ier-to de 1 car-acter-"¡-¡Élbito 11 par-a todo el
género y de la plasticidad de muchos caracteres. permite comprobar la
hipótesis de trabajo~ en un 60%, pero es necesario aplicar técnicas
más precisas para poder- hacE'r publ icac:iones que no sean derrumbadas
posteriormente por investigadores mejor documentados.

Para lograr mayor precisión se propone el
para la presentación de una segunda etapa
"Hle>:os.

uso de técnicas nu~éricas
de informe final~ o sus

J ~.?
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El análisis critico de los caracteres condujo a determinar que hay
ciertos caracteres tradicionalmente usados por los taxónomos en la
f am í,1ia F'a1mae ~ qlH~ a l menO~-5 €m el qénenJ O.Lt.ª_!_g_ª- y aparen temen te en
otros géneros estrechamente relacionados~ no funcionan~ por ser
ampliamente variables en el ciclo de vida.I Esto conlleva a la necesidad de establece~ de forma mucho más precisa
caracteres realmente ótiles, con verdadero p~50 biológico y no con el
peso dado El ellCl~~¿,ntil;Ju¿,Hn¡::;.ntc'por" 10'"=; t.:-,n:ónofllDs.

I

Para establecer estos nuevos y precisos caracteres se determinó la
necesidad de aplicar técnicas fenéticas ( taxonomia numérica)
aprovechando la disponibilidad de matarial completo en las
colecciones del proyecto, aunque desde luegu esta ventaja no existe
ni en l~l materia.l de TipU5 ni en géneral er', ma t er í a l de préstamo de
otn:J~:,herb2.r j_ os.

I
Para.ello se aprovechó la oportunidad brin(l~da por BIOPACIFICO en el
mes de Julio de 1995, cuando se dictó un curso de Métodos
computarizados aplicados a la Etnobiologia y a la Sistemática~ el
cual esta investigadora tomó para aprender a procesar la información
por este medio. Se tiene una copia de los rrogramas~ en préstamo,
pero para poder hacer publicaciones posteriormente, se requiere la
cornpr-a de E-?sto:::.rr)¿1tf:::·r-:i.i~J.E'::;que tiE'nE'nden,~ct;["·:-:r-[~~~er-vadosde autor.
~3r= solicita autorL::ación de CCJLCIEt'lCU):;:';para dí s.pon e r' de ese
pre·;::,upuE'S:'t.O.I
Se espera que al aplicar estas técnicas, se diluciden mucho más
c:lo":\I'-,3melltelCl.se~=.pl:·c:ie~".,'::;·edE."terrninE''?cl\t1l!:?s. ::·on los verdaderos
car-ac:ter-escon pE'='_;O biológico ;r se puedan r'f;?validar los antiguos
caracteres establecidos, as! COfllO evitar o aclarar el traslape de
'lari as especies en t re si, corno A tj:aJ ea r-hynchocarpa Atta 1ea
victori.'In<-:I~Attalec'l ~~JJerTirn",~I~ttale¿l ª!!L;~.!:ldalin~ Aclarar las
similitudes entre algunas muestras de la zona del Pacifico~ con
alguna de las especies andinas y con otra amazónica, determinar si
ha~.o no nUEvas especies o si SE trata de ecotipos,. etc y generar
con E'stos datos- r2n combinación - 'con- '.-fr.ls-- 'pa~[iñblóq·'rco-s--y. wYos '_
bromatológicos, una hipótesis biogeográfica del grupo, a partir de
todo este análisis se generarán nuevas publicaciones.

Otro alcance importante~ el cual solo podrá ser confirmado al aclarar
las relaciones entr·e atta_lea r-rp/nchocar..Qa, (~ti9IeE. victoriana,
Att-ªJ.ea ut.:,errima,?ittalea am}.'adalina; es E:'J.hecho de haber precisado •
.:."\pé'lr(:~ntr=rnente,la Lo ca Li dad típica de Attª-l~_ª- ªm'Lgdalina~ especie con
la que se describió el género en 1816. sobre un especimen
supuestamente coleccionado por Humboldt y 80npland alrededor de 1815.

1~~'-'
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Es probable que sea necesario
pero €? 11 Cl es rnu y ElPn::'sl.W';:\ do
técnicas numéricas). En caso
arbitrada~ según las normas
Nomenclatura botánica.

~1r:0nE"""dl''' un a 1'1l..l(;':\.''':1 c ombi n a ci óri nomina 1~
::..1 n hC':1 Cf2'~ f? 1 ,::1 n Al :i. s;:i. s· e:·;hau5 tivo (con
possit.Lvo SE? publicar.:':>.en una revista
actuales del c:0rligo Internacional de

De 10 anterior depende también la posibilidarl de un nuevo registro
par a CoLombie , y el anuncio de por ID meno=:·\.lrl,:~::,inonimia.

Existe corno resultado de este proyec:to~ una buena información sobre
el hábito de estas plantas y ciertas caracteristicas biológicas~ as!
como buena información sobre los tipos de hábitat en donde crecen y
las diferencias entre estos factores para especies andinas y las de
bosque muy húmedo de tierras bajas.

Una buena lista de aspectos etnobotánicos corno usos y
pueden ser el punto de partida de nuevas investigaciones,
alcances de ésta investigación.

nombres que
son también

Se reportó el mayor registro altitudinal del género, para el Valle
del Cauca y se determinó un amplio rclngo, desde los O mts sobre el
ní.ve I del mar hasta los 17::',0".,"<:: .• n v m , con co lecci on es hasta los 1690
msnm y observaciones hasta los 1750 msnm en el Occidente del pais~
zona norte del Valle del Cauca~ sobre la corrlillera central. Lo cual
aumentó los registros anteriores en 200 m.

6.0 EL PROBLEMA ATTALEA (REVISION DE UN GENERO DE PALMAE EN
COLOMBIA):

6.1: HIPOTESIS DE TRABAJO Y OBJETIVOS PLANTEADOS

Se trabajó con base en la siguiente hipótesis:

"Les llamadas "especies" del gf?ner-O f-lttalea son t axa posiblemente
mal delimitados y como resultado de un analisis exhaustivo de los

.__·car,:_a_cter.es.,-~u?,ado::--.){_-_-l:",-·apLi.c.c,~j_l~rl-:--_de otros nuevos- -qLle e'spera-
~roponerse durante esta investigación~ deberá obtenerse un
agrupamiento diferr..;onteal E':.:istente,o el m i s.mo, pero con una mayor ~I

mas objetiva delimitación de los tax~; planteando la necesidad de
hacer un intenso trabajo de campo~ con el objeto de confirmar o
rechazar la Hipotesis de Trabajo.

6.1.1: OBJETIVOS GENERALES:

6.1.1.1: Hacer la revisión del génel'-o 8.Lt~EÜ.f~Lª. (sensLl stricto) en
Colombia~ definiendo su diferenciación por lo menos hasta especie~
con base en el estudio critico de los caracteres~ basado a su vez en
la amplic"\ción de las colecciones clt'? carnpo , tt-i:~.bE;l.jOdur-ante el cua I se
intentará conocer el influjo del medio en la variación de dichos
cal~acteres .
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6.1.1 .2: Ver 1a
proporcionar una

diversidad del género en Colombia y con base en
clasificación (para las especies colombianas).

ella

6.1.1.3: Estudiar el pr-cblerne "r-ltté:11r~a"
prbgreso del conocimiento.

en Colombia~ como aporte al

6.1.2: OBJETIVOS ESPECIFICOS:

6.1.2.1: Delimitar los taxa existentes dentro del género Attalea en
lasColombia determinando la variabilidad de los caracteres dentro de

especies colombianas del género y construir una clave
para su determinación.

6.1.2.2: Ampliar los conocimientos existentes sobre la
geográfica del género en Colombia y especialmente
localidad tipica de la especie Tipo del ~énero: ~.
coleccionada,/ de:3cri·ta por- Humbo l d i; Bo n p l e nci V Ku n t h ,

distribución
aclarar- la
amygdalina

6.1.2.3: Efectuar observaciones complementarias al
labor-atorio a través de la observaciÓn de los taxa
natural.

tr-abajo de
en su medio

6.1.2.4: HaCf5!r-nuE"VOS apor-tE's al pr-oql"'i:1fll¿1"F.I.nl·'·7.·1ele Colombia".

6.1.2.5: Realizar una colección
cuales además de usarse para este
otros investigadores en el futuro.

ejE> E,,;:.peC.1mE"I·le~~ de He rberLo , los
·tI-c~I.:o¿ljD~<::E'I".'irj.ncomo r-eferencia a

6.1.2.6: Hacer una colección de semillas con el objeto de iniciar
pC'.r"é!.E?l ,J",r-din Boténico "Juc,n i"lar-ía.posteriormente una colección viva

Céspf?~(je:.::."en r'lateguadu¿I (Tul u á ) •

tendientes a la conservación y
colombianas del género,
amazonia y en el occidente
131 ée;;"nativas --~erie-rg-é-fi-casl----~-

eje lDs habitantes de esas

6.1.2.7: Hacer propuestas concretas
aprovechamiento de las especies
especialmente aquellas distribuidas en la
del pal.s,- -POt- constituir- posiblemenb~
complemento alimenticio en la dieta
regiones.

6.2: VARIABLES: LOS CARACTERES.

Desde el punto de
individuo a otro
individuales o de
dichos
17) •

v í ssta est.adí':'3tico:"Una cElntidad que var-ia de un
se llama variable, 7 al conjunto de valor-es

los individuos misfllos, ~e los cuales se obtengan
vc,lor-es, ó:·e le lli:,ma po b lación [) 1..I1l.1'/F.JI'-SO" (Re~/es.1980 pag



I
I
I
I
I
I

I
I

I
I

Se consideran como variables, los caractere~ por medio de los cuales
podrán definirse las especies del género en Colombia. Al iniciar el
trabaj o se tenían pare Colombia, deb?nn:.i.fl¿~dascomo especies de
Attalea H.B.K. las siguientes nueve:

1) 6..
2) {l-
3) !:1'
't) a-
5) tl·
6) 0..
7) B..
8) B..
9) Aoo

amyqdal ina H. B. ~::
nucifera Karstenoo
ferruginea Burret.
rhvnchocarpa Burret.
ªl..l_enii H.E. 1'1ooree;.:8ai 1e~1.
?_-'ª.ptuagenata Dugancl.
uberrima Dugand.
yic:toriana Dugand
Ce) 1end <"0\ BALSLEV I!( HENDERSON .1987 .

6.3 ANTECEDENTES Y DEFINICION DE TERMINOS:

6.3.1 -ANTECEDENTES:

A continuación se resume la historia de las Especies colombianas y la
bibliografía de las mismas, reportada hasta el momento de proponer
esta investigación.

A continuación la bibliografía antecedentp a esta
(conocida por la autora):

investigación

Se ernp í eza por
es-pecie:..

lEI:::- dE~scl'''ipci'"v?so r í q í naLes de las

&. ªffiygdalinaHumboldt, Bonpland y Kunth, Nov. Gen. Et Sp. 1:310,
t.95-96, 1816, Colombia: Prov. Chocó (Humboldt ~ Bonpland-P).

* * (:1'
1858;

nucifera Karsten, Linnaea 28: 255, 1857; t.68,1861; Mueller,
Burret, 1929; Dugand 1940b._ Colombia: Guaduas (Karsten-LE?).

** O.• 'ferruginea Bu rret , i'.lc,ti.zbl.J.1: J.O':¡'4~173'+13.-;'Venezuela-Brasil
-oc,rder-'RTó--lJeg-rc'--'(Cay..Ó.:....8) ;--Ct:U6níbia. -

** a. rhynchocarpa Burret, Notizbl. J.2: 617,
Colombia: Rio Frío (Dryander 16-8?).

1935b; Dugand, 1940b.-

** B. ~llenii H.E. Moore ex Bailey, Gentes Herb. 8:191~ FIG.92~1949;
Dugand~ 1953.-Panamá: Prov. Colón (allen 4103-8H); Colombia.

** e_. septuagenata Duqend , J'1utisicl18: 1953; 1955. Colombia:
Amazonas (Schultes & Cabrera 15796- COL).

A. uberrima Dugand~ Mutisia
1'1ej i a 199-COL).

18:4.1753.- Colombia: Caldas (Jaramillo

.L6
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1. Attalea amvqdalina Tab XCV.XCVI

I Palla AlleDdroD iDcolarul. Crescit in PrOyiDCia Chocoensi prope zitara. Colitur in hortis prope Carthago et Guaduas.
all 500-630 heJap. t Floret Octobri.

Palla huaiIi" orgyalis auf biorgyalis, iDer.is, Frondes pinafae; pinDis plicalis. Stipes subtriquetrus. Spadix (Tab.
XCY) radicalis, ralosus, IODoecus, isen is¡ rnis alternis,I fle,wosis ..cOlpressis.
Spatha ,oDophylla, quadripedali, inerais, sulcato-striata. Flores secundi. sEssile5, geaini (Tab.XCYI 'ig.l); alfer
lasculus (fig 1.), alter 'E.ineus (fig.4). Drupa (fig 5.6.71 bi-aut tripollicaris. Selina alba.'

I
Le sigue una lámina de la inflorescencia. Ver registro fotográfico en
an e x c s •

Tomado de Nova Genera et species Plantarum T.l L815
A. Bonpland~ A. de Humboldt~ C.S. Kunth.

I Después de la descripción del género~ a través de la historia
diversos autores aportaron conocimientos sobre el mismo~ cuando
haciendo nuevas colecciones tanto en Colombia como en el resto del
Neotrópico~ encontraron diferencias y similitudes con la primera
especie descrita~ creando nuevas nominaciones especificas~
publicando nuevos reportes o nuevas combinaciones nominales.

I PIt'la1ea crece uni camente en e1 nuevo rnurrdo~
Neotropical, desde el sur de Mexico hasta Paraguay.

estrictamente

I De acuer-do con el conocimiento 1987~ éste se
distribuye en Brasil, Centro América, Colombia, Ecuador,
Antillas (Cuba~ Espa~ola~ Jamaica y Puerto Rico), Guianas~
Perú~ Venezuela, Trinidad y lobago.

F'ar-aguay~

En Colombia se conocen nueve (9) espeCles descritas desde 1815
hasta 1987 (Dugand~1976; Glassman~ 1977; 8alslev & Henderson~ 1987)
y desde entonces esta autora no conoce nuevos nombres~ ni
combinaciones propuestas al interior del género en publicaciones
válidas.

Algunas de las especies colombianas
encontradas por investigadores~ en
algunas fueron tipificadas con base
fuera de Colombia.

es t¿~n p-r-esentes
países vecinos

E'n E·~.pE!címenes

~I han sido
e inclusive

coleccionados

A pesar de la propuesta de Wessels Boer (1965); quien alparecer
encont"wó r azort e e pa.ra incll.lir E-\ Qrbiqnyo!, ~~!J~?lea~ )l r-1a>:itniliana
bajo el nombre Attalea; posteriormente otros autores mantienen el
concepto Attalea sensu stricto :;:no tienen 10'11 cuenta f~ttaleasenSLl
lato.
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En el trabajo desarrollado, se propuso inicialmente revisar
únicamente Attalea sensu stricto. Sinembargo~ esa no fue razón para
no haber coleccionado aquellos especimenes que siendo afines~ se
encontraban en Poblaciones naturales cercanas o colindantes o
incluso simpátricas con Attalea.

Al asumir Attalea sensu stricto no se intentó demeritar en ningún
momento la propuesta de Wessels 80er; más bien puede decirse que se
realizó el primer paso para empezar a dilucidarla aclarando las
re 1,,-"-,cionesen tre 1as· t=!spf?ciE~S co 1ombi ¿~nas de 1 género mas
antiguamente nominado. el cual recogeria bajo si mismo a los géneros
afines si en el futuro se demostrase que Wessels Boer tuviese razón
en !5Ll propuesta.

Como resultado del trabajo de campo realizado~ puede decirse que es
recomendable y valioso tener en cuenta la propuesta de Wessels Boer
(1965)~ y después la publicación de1988, más ~ún si se recuerda que
existe el reporte de hibridos intergenéricos. como por ejemplo en el
Br-asi1 . PI t la 1ea compta x Od):i,_.JJ.lJ,j::'-ª,Q) e t_'_[_erª (B,:d .i c: k et al, 1987).
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A continuación se resume la historia de la~ especies colombianas
con el objeto de hacer notar al lector que antes de desarrollar esta
investigación~ únicamente existia una bibliografia básica
descriptiva Y que más estudios sobre el género quedarán por hacerse~
aún después de la entrega de este informe~ el cual estoy segura,
invitará a hacer la revisión para otros paises del neotrópico, cuando
se':l publicado.

6.3.1.2 D E S e R 1 P e ION B o T A N 1 C A

A continuación, las descripciones hechas por los autores de las
especies en mención, en el momento de su publicación:

Las nueve especies Colombianas existentes, previas al trabajo de
Revisión que se plantea en este informe:

6.3.1.2.1: a. a m v q d a 1 i n a Humboldt, A.,A. Bonpland and C.S.
f<unth (1816) ("1815") --Novaq enera et speci es p Lan tarum , 1:83. 198-
318, 1:310,t.95-96. Ol.lartoed París, Colombia: Prov. ChocÓ (Humboldt
,~~Bonpland-F').

Kunth, C. 5.(1822) Synopsis Planlarum Aequinoclialium Orbis Novi
(Voyage de Humboldt et Bonpland. Sixieme Partie: Botanique) .1:301-
311.Paris.

------------(1841) - Enumeratio Plantarum. ~. 108-110, 168-294.
Sttl.ltgart& Tublingen.

Sprengel, K.(1825) Linnaeus, Systema Vegetabilll.lm,ed.16.2: 3,13-
14,18-20,136-142,563,623-624.Gbttingen.

Martius~ C.F.F'. von (1845) - Hist. Nat. Palm., 3:261-304~ t.R-Z(7)~
165--170.

-------------------(1853) - Hist. Nat. Palm.~ 3:315-350.

-Müe Lle r, e -(1858) --~\Ja1pe rs -iYnnc11E:'!:: Dotani CÉ'~:5 s/:; temati_cae, :r: --804~·-.:----:--,---
857. Leipzig.

Bur-r-e'l..M. (1929) - Die Palmengattungen ~~Tb-i_Sl!l.'Lª-, f~ttale-ª-~Scheelea
und Maximiliana. Notizblatt, 10:493-543~ 651-701.

Dugand, A. (1940) - Un nuevo género de Palmas del Vaupés
(Cl.Iatrecasea).Revista Academia Colombiana Ciencias Exactas
Fisicoquimicas y Naturales~ 3:392-395.

Nombre vernáculo:
Colomb í a ,

Cuesco, Palma de almendrón ..Palma real, Táparo -
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I 6 •3 •1 •2 •2: 'l· Q___!.LJ;_i._L_g__L.__~l
1861; Mueller~ 1858; Burret~
Guaduas (Karsten-LE?).

Karsten~ Linnaea 28: 255~ 1857;
1929; Dugand 19~Ob.- Colombia:

t.68~

Karsten~ H. (1857) - Plantae Columbianae. Linnaea~ 28: 241-281~ 387-
41.2.

(-)tt.~).eanucifer-a dE? Dn.ldE~~IVlar-t.FL_.Br-as:;.'_.'.4Al~t.l0l~1881; Bu rre t ,
1929; not Karsten.:-:::Or-Qlqnvr.!.sp'7

Nombre vernáculo: Almendrón.

6.3.1.2.3: Ij_. r
u.i v o r-s- t Ua t o t o l ;

a c e m o 5 ª Spruce Coco~
Kodime (Andoque).

paI lila de coco;

sin: A. fer-ruginea Bur-ret~ Notizbl. 11: 1044~ 1934a.- Venezuela
Br-asil bor-der- Rio Negr-o (Lako-B); Colombia.

Burret~M (1934a) - Palmae Neogeae V. Notizblatt~ 11:1037-1050.

Nombr-e ver-náculo: Curuá.

DISTFIIBUCION:" Esta especj.e es con oc í.tí a sólo dE~ la cuenca amazónica
de Colombia)' Venezuela. En la. r-egión de t1ré:<.r-aCl!¿~.r-ase encontr-ar-on
poblaciones de numerosos individuos en el sotobosque~ al parecer en
terrenos con buen drenaje correspondientes a terrazas altas del r-io
Caquf2'ti1. ....P r ocíu ce po co s i: ru +os por- pa ltrI¿1 •

NOTA : esta especie ha sido usualmente conocida con el nombr-e de
0.tti::\J,_i7.'a fel'-r-l:.!qj_nE":-ªl~el c.ual E~S cor'o=icl¡:::,I"'ado c oruo s,inónj.lllo
de (1. r·c":l.cemo,-ª-ª-(l'Jessels BDer-~ 1/7'8~3)." Gi!.lecHlCt,(3".1991.

6.3.1.2.4: (L r- h '/ n c: ¡-¡ D e a r- p a Burre L, I.c';;:35. Co lomb i a ,
Cordiller-a Occidental~ Valle del Cauca entre nlo Fr-io / Salónica~
1400 m.s.n.m.
E:=¡taespecie fue descy-ita sobr-e un ejemplé:lr-de Fr au (h-yander- (# 16
B?) del 1 de mayo de 1934. Nctizblatt 12: 612 - 625. Ber-lin.

Dugand~ A (1940) - Palmas de Colombia. Clave <Jlagnóstica de los
géner-os y nómina de las especies conocidas. CaJdasia~ 1: 20-84.

DESCRIPCION BOTANICA DE LA PUBLICACION ORIGINAL:

A.rhynchocarpa: 'Palma acaulis. Frondes 4-6 ~ longae, pinnis regulariter dispositis. Pedunculus 1,20 • long~s, fruetus
circo SO gerens. Spadix t: Rali breves, basi bractea late triangulari, subito aculinata suffulti, visi fructus 2-3
modice dissitos in parte inferiore circo 5-6 el longa, haud valida, nonnihil fle~uosa gerentes, supra in parte for5an
subaequilonga vel modiee breviore, nonnihil tenuiore, haud vel vix conspicue fler.uosaflores j(prob.haud tertilesl
praebentes. Florua ·finsertiones secundae, laxe in serie fere unica verticali sequentes, serobiculatae, axi intra cas
haud produeta, late rotundata, bracteis florireris late rotundatis, pleruDque destructis. Flores ·1getini
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juxtappositi. Fructus fere sed haud olnino laturi visi ambitu oblongi, teretes longe, sal sensil aculinati. CUI

perianlhio et rostro 8 en longi, tusco-furfuraceo-tomentosi, plus minus glabrescentes, intra dilidia. partel 3,5-3,8
en díam. metientes. Rostrum 1,5 cm superans. Perianthiul fructiferum 2,5 en alrtul. Sepala petalorul di.idial tantu.
parte. altitudine aequantia, ovato- vel late ovato-subtriangularia, apíce rotundata. Petala magna, latissila, largine
superiore tere rectilineari, paulo curvato vel etia. levissine e.arginato, apiculo triangulari i.posito. Corolla intus
annulo staminodiali pro rata hu.ili. Stigmata 3. Fructus 2 transverse serti lorulis fertilibus 2, sterili unico.
Epicariun tenue. Hesocarpium in strato tenui lmm in dia•• haud aequante fibris percursuI, intus vix conspicue
alylaceum. Endocarpium crassum, osscum, ut videtur, nondum onnino evolutun hine inde fibris
paucis aggregatis in cavernis parvis, ceterum fere homogeneun, pallidum." (Burret 1935).

6.3.1.2.5: a. a l len i i H.E. Moore ex Bailey~ Gentes Herb.
8:191~ FIG.92~1949; Dugand~ 1953.-Panamá: Prov. Colón (al len 4103-
BH); Colombia.

e!..t.t,,:w~~ª-allt::·n.iiH. ~'Iocwe~E~entE'!:I-ler·bé'H·ull).El: ll?l. 1949. Type:
F'anarná. Co lóric FUE·r·to F'ilt'-'n~10 m, (;l].C:"~n '-f.l.O~~;( ho loty pe , t'1O; isotype .•
EH). Colombia.

~"loon2~ H.E. .í r . (.L949) -10 CJther"pal m st!..!diE'::=.In I_.H. Ba aley , F'almae
incertae et Novae. Gentes Herb. 8:191-205.
Duq an d , A. (19:-,:::::>..- Notas :30bl"'(:'~el gÉ.'fH~rT' t~~.t.!::ª)ea(F'alrnae) en
Colombia. Mutisia. 18:1-10.

Nombre considerado válido por Gla5sman~ 1972.
Nombre vernáculo: Taparin - Colombi~.

"Dis,tr-ibucion i hál~,itclt.:~~·ncDntr-éldciE?n ¡::'anafTt.~,y el occidente de
ColDrnbia~ al oeste de Los Andes. es relativ~rnente abundante en la
zona de Urabé y en el bajD Atrato. Crece en tierras bajas y Planas~
por debajo de 200 m alto ~ en I'-egiones húrnedcE::'a muy húmedas."Galeano~
1987.

"Nombre vernáculo: t¿lpar-o (i'lutatá; r'io f~t.r¿;lt[),I."O.Galeano. Palmas de
antioquia ( citado por G. Galeano y R Bernal 1987: Palmas del
departamento de Antioquia. Paginas: 48-50 y 19.)

6.3.1.2.6: ** a.. ~ e p t u a gen él t a Dugand~ Mutisia 18:
195'5.-en 1or~b·ú~,:Am'azonas (Schu 1 tes 8( Cabrera '_1_ :::796-COL).'·

"'!'
"-' !II 1953;

Duqan d , A. (1953) -- Nota:. s,obn? el génel"o t4ti.ª)eq (F'almae) en
Colombia. Mutisia. 18:1-10.

Dugand ~ A. ( 19:',5)
7: 129-1:'.7.

Palmas nuevas y not.ables de Colombia 11. Caldasia~

Nombre vernáculo: Hay-ma-rna~Ing-ka~ KDo-hee-ta, Koo-roo-wa~ Taw-ke.

6.3.1.2.7: 8_. UbE'r::rim,ª-Du qan d , rtutísí s J.El:4,1l?53.- Colombia: Caldas
(Jaramillo Mejia 199-COL).



I Duqarrd , r':i. (1953) -- No t as sClbn=~ E::l génE'nJ f.~j~_.~_!::I)g.~~(F'almc:le) en
Colombia. Mutisia. 18:1-10.

I 6.3. 1 .2.8: *- *- ti. v j:.__ (;__..t,..!;~_r_"_i......ª....i.L._ª- DuCJan el ~ rlu l:. i 5i él 18: 9 ~ 1953;
1954.- Colombia: Cordillera Central (vertiente occidental)~ Valle del
CaLlca~ r'1unicipio de Bugalagrande [>tD de [:eilán~ localidad "El
¿drmo-ndr'onal" (F'atiF'Ío :.297.1.FJ) [:01.._). véo~:::;¡::~r'1uti~:::,:i¡:'18: 7 Bogotá.I

I
DLlcJ"'H1d~A. (.:1.953)
Colombia. Mutisia.

- Notas sobre el
18:1'-·.10.

(F'alrnae) en

DESCRIPCION BOTANICA ORIGINAL:

~.yictoriana Ougand: "Acaulis, frondibus 12-16 contemporaneis e basi fere erecta paulo arcuatis longitudine 7.50 l.
attingentibus, petiolo selimetrali.
Rachis frondiu. validissime lignosa laevis glabra, in parte media triquetra subtus plana vel plano-convexa 2.5
cm.lata, lateribus circo 3 el. altis subplanis vel concaviusculis, supra angustissime plana 0.5-0.3 CI. tantuI lata;
superne angustata fere triangularia (in fragmento visi subtus 1.4-1.2 cm. lata, lateribus 2-1.5 cm. altis. supra 0.2-
0.1 cm. lata vel omnino acuta).
Pinnae chartaceae vel subcoriaceae sed fragiles alternae vel oppositae, angulo tere recto porreetae, .ediae inter se
5-6 cm. distantes 90-110 CJ. longae, 5-8-6.5 cm. latae, basi redup!icatae, superne paulatil angustatae et in apice
inaequaliter fissae, apicibus erosisj nervo medio valido supra elevato, nervis secundariis tenuibus vixelinulis
utroque latere 6-7 parallelis, tertiariis tenuissimis inter secundaris crebris¡ pinnae subapicales 40 CI. vel linus
longae, 2 cm. latae, apieales ipsae 29 c~. vel minus longae, 1 cm, latae.
Spatha lignosa durissima ad 235 cm. langa inferne pedunculul spadicis aaplexante superne dilatata apertaque
cymbitormis apice longe acu.inata, extus pDtius striata qua~ sulcata.
Spadix masculus simpliciter multiramosus 175 co. longus, quorum pars ramosa 40-50 C~.:ramis nu~erosissimis inter se
circo 1 cm. distan tibus denseque spiraliter in seriebus pluribus dispositis, apicem spadicis versus lagis
approximalis, indumento squamuloso albo praeter circa basim obteetis, maximis visis 1S-18 CI. longis, plerulque
brevioribus, floribus in duabus seriebus longitudinalibus secundis,binis in scrDbiculis bracteolatis, bracteolis
parvis ovatis glabris 1-1 1/2 mm. longis & latis.
Flos masculus: sepala linuta ovato triangularia acutiuscula cire. 1 1/2 am. longa, 1 mm. lata. Petala oblique
angusteque lanceolata aculunata crebre nervoso-striolata, 1.2-1.4 cm. longa, 2-3 mm. lata. Sta.ina saepissime 15
(interdu. 12 tantuI) filalentis tenuibus 2-3 mI. longis, antheris linearibus circo 4 1/2 mi, longis.
Spadix androgynus 120-140 el. longus, quorum 70-85 cm. pedunculus glaber cOlpressus 3 CI. latus, pars ralosa
semimetralis, ralulis nUlerosis indulento rutulo furfuraceo delabente obsitis, flore femineo unico e basi raluli
1-3.5 cm. distante sessili interdu. CUI 1-2 floribus masculinis juxta basi. stipato; parte lasculina eiusdel ramuli
qua. féminea 1onge .graci 1iora f lexuosaque usque 9cm·.r~ñga' ve-rs·a·epebreVlora ~--pauüiT rirra; floribus .}a•.de-lapsis.

Flos felineus globoso-ovoideus, sepalis CUI petalis ilbricatis coriaceis late ovatis apice plus .inusve indurato
subacutis, 2.5-3 el. longis et latis, petalis sepala consi.ilibus et ejusdel figurae lagnitudinisque, cupula
stalinodialis interna cirea 1 CI. alta coriacea ore truncata integerrima, ovarii basi. cingente, ovario ovoideo
indumento rufulo obtecto, 2-2.3 CI. ¡ongi, paulo supra basim lalissimo 1.5-2 CI. lato, sursul attenuato, stigmatibus
tribus crassis retlexis e caralla exsertis.
Fructus specimina haud suppetunt, sed ex coll. 31-75 numero (plerumque circa 50) pro spadice.· (Dugand, 1953).

6.3.1.2.9: A·tta 1ea co 1endC}. BALSLEV t< HENDERSON.1987. The identi ty of
):J::!_g_,_sas:qlenda (Palrnae) BI::;;ITT(JNlr~~:39 (.1.): 1--6.
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6.3.2: DEFINICION DE TERMINOS:

Crisci (1983) define las técnicas numéricas como " la rama de la
taxonomia numérica que, mediante operaciones ,natemáticas. calcula la
afinidad entre unidades taxonómicas a base del estado de sus
caracteres"; pasos elementales a seguir para la aplicación de las
técn .í cas numéricel S E~n f~ t.tal I'"i.~:l H. B . 1<. 1:7)n eo1el III b i '" (sequn e ,~is ci 1983
pag 15 -.16)

1) Elección de las unidades (DTU) *1

2) Elección de los caracteres (Sokal y Sneath,1963 citado por Crisci
1983). Para Attalea en Colombia se han elegido 130 caracteres

"En u.n e!5tudio sobre ta:·:onofTLianumér"ica y c~ di ¡:erencia de los
estudios clásicos, deben utilizarse numerosos caracteres no inferior
a 60" (Crisci 1983, par::}20).

Los carelcteres escog idos. para Bt t.e,lea, fueron revisados por el Dr.
Javier caballero en el Instituto de Biologia de la UNAM en México.
Guien sugirió algunos cambios, los cuale~ se aplicarán al ejecutar
las técnicas numéricas para publicación.

Los dos primeros pasos, ya están definidos en este proyecto de
investig¿~ción '/=·e propone continuar" a pi:H"tú-dl'"d paso 3 para hacer
una segunda parte del informe final, o para las publicaciones que
aclaren los tipos de relaciones infragenéricas.

3) Construcción de una Matriz Básica de Datos (~n construcción
actualmente).

4) Obtención de Coeficiente de similitud para cada par de OTU.

5) Construcción de la Matriz de similitud (OTU por OTU) .

."..~La-..:ta.~{.(Jnomía"FlLUné.r·ica.surgidclI?n La década· de J.':;-050apenas" cobr.a
algun.::>.-importancia" er1 prO)l!?ctosdo :i.nvI=st:.i.gacic~)I"1E!ncolombia unos 2ó
a 30 aAos después de su planteamiento original. En Castellano el
documento más completo conocido ~'3obr"eel temC'\fUE!publicado por La
OEA en 1983 (Crisci,J.983).

Aunque en el mundo se vienen dando discusiones a favor y en contra~
desde hace algunos aAos, también se han planteado otras técnicas y
filosofias diferentes al feneticismo, tal como ~l Cladismo por
ejemplo; la taxonomia numérica ayuda a organizar los datos,
analizarlos j compararlos entre si estadísticamente, complementando
el conocimiento que el taxónomo tiene del grupo. Ayudando a afirmar o
a deSCr3r"tar"s·us hipótesi s, apoy ándose E'n el a'/;:"II·'ce de sistemas
tecnológicos~ en este caso: sistemas computarizados.

*1 Unidad Taxonómica operacional.
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I Para un grupo tan complejo como Attalea H.B.~ en donde los

caracteres varian en el nivel infraespecifico o se mezclan algunas
veces en el nivel infragenérico e incluso en el supragenérico con
los tres géneros afines: Scheelea~ Or-bignya l [1a:-:imiliana; el recu ....so
de la taxonomia numérica constituye una herramienta ótil para aclarar
las relaciones entre los ·ta_,.:aanalizaclos y¿\ que: "La Te xoriornLa
numérica ha sido definida como la evaluación flumérica de la afinidad
o similitud entre unidades taxonómicas y el aqrupamiento de estas
unidades en taxones~ basándose en el estado de sus caracteres" (Sokal
y Sneath~ 1963~ citados por Crisci 1983).

I
I
I

Sf.~ t:E~nel r é.n E~n cu erita Los "F' r I n c .ip.i. os elF~1
Crisci~ al aplicar en el género Attalea
tales principios son:

'fE"nE~t:.i.cir::;mo"que plantea
las técnicas numéricas;

"a) LElS e 1e\s i f .i eelc:ion e"_;; d f.?ben f?·fE~Ctu ¿-\ r-:;:.e eDn l.11I q r-an ni)mero de
caracteres~ que deben ser tomados de todas las partes del cuerpo de
los organismos y de todo su ciclo vital.

b) Todos los caracteres utilizados tienen la (~i5ma significación e
importancia en la formación de los grupos.

c) L_¿~similitud t.o t a l (o q Lob a l) elltr-redos EnLi.dL'\de~=.es la suma de la
sím Ll Lt.ud en cada uno eje los. cc~rdr.:teí·esut.:i.J.i::;,do~:,en la
e 1a =. i f i e a c i ón •

d) Los grupos de taxones a formar se reconocerr nor una correlación de
caracteres diferentes.

E') L.é:\ clasificación f?S unel c í.eri c í a e(Tlp:í.I···.iCe\~F'rlJ..~1cual la
experiencia sensible desempe~a el papel preponderante y por lo tanto
está libre de inferencias genealógicas.

f) Las clasificaciones deben basarse exclusivamente en la similitud
fenética. se entiende por "fenético" cLlalquier- tipo de caracter
utilizable en la clasificación~ incluyendo los morfológicos~
"f is .i01óg ic os-, -e co lóq i.c_os~ Pt.f:")·J:ófJ .i c(J=.·:~·.:-·1'i(;:,-JPr:U~I.-r.H··e.~!,-··anc':l·t.6-mo_i.,!:os-·~·_ :
citológicos y otros.

g) El número de taxones establecido en cualquier rango es arbitrario~
aunque siempre debe ~;er coherente con los resu ltados obtenidos."

Hasta aquí las publicaciones de descripciones básicas; pero debe
tenerse en cuenta que algunas de las especies fueron retomadas por
algullos autores y mencionadas para hacer citas, comparaciones con
otras especies o propuestas de cambios ylo agrupamientos que no
fueron claramente establecidos. Dichas citas, acompa~an a la
información de las especies que aparecen en los resultados~ más
ade 1¿:\n te.
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Es necesario anotar que antes~ no habia habido un exhaustivo trabajo
de campo para las especies colombianas. Tambiéllpuede observarse en
la bibliografia disponible~ que el género siempre ha estado confuso~
ya que algunas especies han sido propuestas como otras de géneros
afines y existe presencia de hibridos intragenéricos.

Como antecedentes se presenta la bibliografia anterior a los
resultados de esta investigación para qlAE se observe lo ya anotado.

Ya que antes de desarrollar esta investigacion~ 0nicamente existia
una bibliografia básica descriptiva.

Los resultados de est~ revisión no resuelven totalmente los problemas
del género pero si pueden aprovecharse como una puerta de entrada
para hacerlo. Se hace urgente publicar estos resultados p~ra
incentivar a otros investigadores a trabajar en este campo.
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7.0. M A TER 1 A L E S y M E T O DOS.

I 7.1 MATERIALES y EQUIPO.

I Alcohol de 90<}.
Binóculos.
Bolsc:1Sde papel.
Bolsas plásticas.
Cabuya para amarrar.
Costales plásticos.
Calibrador.
Cámara fotográfica.
Compu tc.'1dor.
Equipo e implementos para trabajo de oficina
y de computador.
Equipo de laboratorio de qUílllicc:l~pe re -7:"lI"1á1i5i5
br-omatCllógicD.
Etiquetas de cartulina.
Frascos.
Formol
Láminas cubre objetos,
Láminas porta objetos.
lapices vidriograf.
L.ápiz negro.
Libretas de campo.
Libretas de recibos.
Lup a J.OX y 20X.
l'lac:hete.
1'1ar-cadores .
I'let.rometálico.
Microscopio estereoscopico.
Naftalina.
Papel periódico.
Pinzas.
Piola.

_._I?ilas.
F'r"ensa.
Rapidógrafos.

I
I
I
I
I
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Reactivos químicos para análisis bromatológico.
Resaltadores.
Rollos de diapositiva y papel color.
Serr-ucho.
Tijeras de podar.
Tinta china.
Tinta para rapidógrafo.

I
I
I
I 2"7

I
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7.2: METODOLOGIA:

7.2.1: POBLACION MUESTRA:

I

Con b":,,se en el conocim,iE':nto pr-'eviuc!(,:"l o ru oo . J,;:\ bl:I~:;quedainicial de
bibliografia y el conocimiento de los objetivos, se definió que la
población estadistica a muestrear. serIan los espeeimenes botánicos~
t,:lntov í vos. a co le cci on ar", corno en l'eor-fTlapr··E~....iC:\eJe e xs i cado , siempre
qUE' E~stos r-espondi¡:::'r-'¿ma la dE?!'inic::"i,ónC,IF.H)f!_,,'-,ic.:Jdp t\t_t....ª.LE'aconocida
hasta el momento de iniciar entonces:

I

I " Definese como Pob1aci6n muestra a todos los individuos~ y/o sus
muestras vivas o secas (exsicadosJ que respondan a la descripci6n
conocida~ publicada y aceptada para el g~nero Atta1ea hasta 1986.H

I F',:lI'-ade-?'!,in.ir- I a pob lación mues t r....a 'fu(;::lleCE'Sé:H-.io hacer in i eia 1men te
un ¿\ ~31'2'~i f~ el e paS·05· 01'- .i.c.,?nt acíC)~5 "', I El bt.:' se¡ u edd el ¡:::,ma ter .ial
bibliográfico, al menos para ubicar los posibles materiales
existentes bien sea directos o citados a través de otras fuentes.I

I
Pero para ello era necesario definir unas variables a saber~ los
c:a r- a e: t; f.'?'~¡:.:"S •

El género fue considerado como sensu strictu. ppro se coleccionó todo
aquello que estando en las localidades prDg'....amadas inicialmente~
respondiera a la descripción del género, para no crear información
sesgada; y con el objeto de poder concluir si debe o no orientarse
une:' rureva investigación en ColDrnbi.:~pEIr-C:'1a c J c·it"i:tr.. las r-elaciones
in tr"agenér .i,cass.

7.2.2: RECOPILACION DE DATOS:

Consistió en tres fuentes básicas~ a 5aber~ búsqueda bibliográfica
directa o indirecta, tanto de descripciones e información de Attalea
en Colombia, como de paises vecinos y de especies contempladas dentro

: -de:-,.-~·I:ta·l-e"a'~,_·-tan·to-cc.."mE)-::en ....génerQs ..a 'f irH':'=., ,;:\ pesElr de "que"desde el
comienzo se planteó una revisión sensu stricto.

7.2.3: ACTIVIDADES:

Para el logro de los objetivos y la r-ecopilaeión de datos, se
programaron diversas actividades. Se mencionan algunas:

Revisión de escritos y publicaciones anteriores.

Solicitudes de material de herbario en préstamo (todas no fueron
re s porid i de e ) •

Escogeneia de las localidades a vlsltar.
información de los ejemplar-es botánicos en
información dada por otros investigadores y

con base tanto
préstamo~ como

en la literatura.

en
en

la
la
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HEovisión del
(pn?s tamo~;) .

coleccionado por otros investigadores

I
RevisiÓn de las localidades visitadas
investigadores~ anteriormente.

pCH"" herbar'i zadores e

I
Comparación de los
bastante incompletos),
nomb r es •

Tipos nomenclaturales (la mayoría con datos
con las descripciones rle los autores de los

I
Dise~o, elaboración e
herbario y oficina.

impr·Eo,,:.i('nde de trabajo de campo,

Colecciones completas de campo.

I F'r-F~nsado, marcado ~! a í cho Lí zacío d o l mC:l.t.E~I~iai"

I
Tr-c:\ns.pol~tedEo
DI~.:í.~F?n~ h,~st,~

l,:.\s.co leccion ea
la sede de trabajo.

el 1:7:'

r::.:on
C¿lmpr.)
Cc\l.i.

r.1p",.eIe Ia:; localidades de

Secado de los ejemplares en un horno de botánica.

I Revisión, fumigaci6n~ congelamiento y empaque ele material.

I
Orqani z e c í ón genel~¿"J. dE' los es.pec:í.menr=:'!:;;CD]. ec:c:iDnados
de algunos errores dados en la numeración.

>' corrección

EscDgencia de caracteres preliminares.

I Comparación de los Tipos nomenclaturales (la mayoria
incompletos), con las descripciones ele los autores de

con datos muy
los nombres.

I El abor-e c í ón
resultados

de una sustentación I?SCI'- i t.a de las d í s cu s í one s.

7.2.4: ACTIVIDADES DE CAMPO.-

I
Con las herramientas convencionales de las colecciones botánicas,
pero enfatizando el cuidado en la toma de los datos de caracteres y
las colecciones completas~ se proqramaron salidas de campo a los
sitios escogidos acorde con los antecedentes (ver en anexos: modelos
de formularios para la toma de datos en diferentes actividades~ tanto
campo como laboratorio dise~ados por la investigadora paraeste
proyecto) •I

I r::'clrala realización del tr-¿~bajo de camp o fur- ''',f':'r':E:';:;¿;lrioE~rnplear
diversos medios de transporte.

I
I
I
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Las localidades visitadas en la zona Andina del pais y en la costa
del Pacifico o cerca de ella~ sitios hacia los cuales puede llegarse
por carretera~ fueron visitados utilizando los vehiculos del INCIVA~
combinando en alt;.lunasCJc¿~~~ione~:;el pr-eSUpUE?S[:.U e:teeste pr-oyecto con
el apoyo de otros proyectos en marcha~ bien sea del INCIVA mismo~ o
de otras instituciones como fue el caso del Ja~din Botánico de
Bogotá.

Con l el moda 1idad 11 tE'rrestre11 se hic íeron 1as sícu í entes sa 1idas de
campo:

Norte del Valle del Cauca~ con presupuesto del INCIVA e
investigadol~c,.

\.I¿dlt:;~ del C¿\uca~ Bajo C:>':'llima~;:Dn¿1dE?l Ci':II1lP'::\I1lE'l'ltoeleCONIF~ dos
dias~ compartiendo el apoyo logistico del proy~~to de Flora del
Valle~ a cargo del biólogo Wilson Devia.

Risaralda y Chocó~ zona carreteable~
cabecera municipal de Istmina, con el
proyecto mencionado antes.

desde La Virginia hasta la
apoyo logistico del mismo

Cundinamarca~ Guaduas~ con presupuesto del INCrVA.

NariRo~ carretera Pasto, L2 Planada, TUl1laco.Con presupuesto
combinado deI proyecto ftt.:.tiJI~~¡3~.ínscrLto en el. INCI\,,1A~.. pr-oyecto de
Plantas Artesanales del Jardin Botánico de Bogotá a cargo del biólogo
Edgar Linares. Esta salida se hizo en el vehiculo del Jardin Boténico
de Bogotá.

Risaralda~ La Virginia~ Pueblo Rico y
proyecto Attalea dentro del INCIVA.

presupuesto del

Chocó ~ zona
alrededores.

andina carreteable~ hasta San Jose del Palmar
Apoyo presupuestal del INCIVA, proyecto Attalea.

\f
/

- - -~ - ~ ~--!'" ~.. ~.'-- --- =---_,-_- _-_ - _.-
Chocó -Antioquia, Farallón (cerca de
limites entre los dos departal1lentos~ apoyo
del INCIVA, provecto Atta:J:.ea.

Fc:ll''',dIones de
Pl"'f~supuesta 1

Citará) en
y logistico

Antioquia, localidades: Caldas, Ciudad Bolivar~ Andes,
Betania~ Bolombolo, Remolino, Tapartó. Apoyo presupuestal y
del INCIVA.

Hispania,
logistico

Caldas, municipio de
vehiculo del INCIVA,

Palestina y localidades cercanas a Aguadas,
con apoyo presupuestal del proyecto Attalea.

Con otras modalidades de
salidas de campo:

t.r-anspor-tese hicieron las siguientes

:30
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Departamentos del Caquetá y Amazonas (margen izquierda y derecha
del rio Caquetá)~ utilizando transporte aéreo y fluvial (lancha con
motor fuera de borda y canoa de remo). Para esta salida de campo se
contó con el apoyo del INSTITUTO DE CIENCIAS NATURALES DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA (I.C.N)~ proyecto
FLORA DE COLOMBIA y con las instituciones TROPEN80S y CORPORACION
ARARACUARA~ que dieron los pasajes, ~POyo logístico y financiero.
Ademe:'lsse contó con la ccd¿~bol'-r.:lc:iónde la=. coinuri i dede a nativas. como
personal de las Etnias Muiname y Uitoto.

Departamento del Amazonas~ municipio de Leticia~
corregimientos de Mocagua y San Martin de Amac:ayacu, Parque
Nacional Natural de Amacayacu~ transporte aéreo y fluvial (lancha con
motor fuera de borda y canoa de remo). Se hicieron dos salidas con
d i f eren cí.e dE~ :-'mE..;=·e:::· y mF'cliClentr··eunel ~/ ott·¿;"~3iE'ndo la primera
apoyada logisticamente por INDERENA, y económicamente por el
F'y- DY f.0et.o F].o I~él c:J E~ eo Iel fT)b .:i. <'1 ~/ E!<o". t.;;'1 .J. ,-, V E's·t. :i. q ¿:\ el () ,...d ,. Y e I 1NC 1VA ;
contándose además con la colaboración del personal de la región
pert.eneciente a las Et.nias Uitot.o y Ticuna. asi como del personal
ad':::.cr-itclal Fa.r·quE'i'J¿~c:.i.[)n,:~lN<~tu.t-·E~.l(-imac¿:lya.c'.'.'

Docordó, Guineal. OrpGa y alrededores (zona de la costa del
Pacifico en el dpto del Chocó). Se hicierCln dos salidas de campo. una
fin an ciad i:\ por 1i'JC1\lA / cornpe r t. .i da con e5¡b..ld.i. ¿Int.es de pos tg r-ado de 1
I.C.N. de la Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. Y otra salida,
compart.iendo los gastos con el colega Edgar Linares con del Jardin
Botánico de Bogot.á. dentro del proyecto de Plantas Artesanales de
Colombia. Se utilizó vehículo del INCIVA para llegar al sitio de
embarque; también se utilizó una lancha con motor fuera de borda y se
contó C(.1nel ¿~POiO de la comunidad nE:-:qr-¿~.>,¿;i qU(~ no ::·eobtuvo permis:.o
para entrar en zonas de resguardo indigena.

Departamento de Guainia~ municipio de Fuerto Inirida y comunidades
indigenas aleda~as a la cabecera municipal de Inirida. y principales
rios y comunidades indigenas de la región. Plapoco y Puinabe.
principalmente. Esta salida se hizo con presupuesto compartido de _
INCI\,l{-\~proy ec t o -Att.~l-ea y prov ect.o eje Arüú=':.'::ln:i.asa car·go·-der -SíÓ'i-og-¿'.-"-
Edgar Linares~ del Jardin Botánico de Bogotá. utilizando como medios
de t.ransporte, avión, lancha con motor fuera de borda y campero.

El trabajo de campo consistió en visitar las localidades donde se han
repor-tado los ta>:a de Attr.?llea(pon.iendo especial interes en las
localidades tipic<~s). Se ví eít ar-on La s localidades tipicas de th.
victgriana, A.amygdalina, A. uberrima, B..nucifera, B..rhyncho·carpa, y
localidades reportadas con anterioridad por otros investigadores para
las oE.ras especies. Las sc\liclc:\~::de camp o proq rema daa , tuvieron cada
una, duración desde una semana hasta 25 dias~ dependiendo de las
labores a ejecutar~ 10 apartado de las regiones, las opciones de
transporte hacia los sitios de base y la distancia y facilidades de
acceso desde alli hasta las Poblaciones natur~les.
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7.3.3 TRABAJO DE HERBARIO.

Se inició con la solicitud en
coleccionados por investigadores
anterioridad este grupo.

calidad de préstamo~ de ejemplares
y botánicos que herborizaron con

Los préstamos respondidos~ proceden de los siguientes herbarios:

C O L~ BOGOTA~ COLOMBIA (una parte de lo solicitado).
INSTITUTO DE BOTANICA DE SAO PAULO~ SAO PAULO BRASIL.
HERBARIUM MUSEUM PARISIENSIS~ PARIS~ FRANCIA.

HERBARIO DA RESERVA ECOLOGICA DO rBGE BRASIL. BRASILIA DF.
HERBARIUM AMAZONICUM MUSEI PARAENSIS BRASIL.
HERBARIO DEL MISOURI BOTANICAL BARDEN.

Revisión de los ejemplares de herbario, tanto préstamos como
colecciones de ~sta investiqación~ fue necesario hacer desde el
comienzo del trabajo y continúa revisándose actualmente,con el
objeto de temar nuevamente los datos a los caracteres para conformar
la matriz básica de datos (BDM).

Se plantec', tr-abajar con el pr-ograma I\JT-SYS. ver-sión 1. 8 ~ par-a
organizar los caracteres escogidos. Utilizandu las técnicas numéricas
~I e:::;.t.ad í =.tic¿"=. dentroo dt~1prOC:) J'-amE' t:?fl IIlE?ne iC:.irl •

Esto no reemplazará la opinión de la investigadora, después del
exhaustivo trabajo de campo realizado~ pero será con seguridad una
mejor herramienta de trabajo, la cual permitirá dilucidar mucho mejor
las especies y sus relaciones.

7.2.5: ANALISIS PROXIMAL DE LAS MUESTRAS DEL VALLE DEL CAUCA:

Las muestras fueron recogidas y determinadas botánicamente dentro de
las labores de campo del proyecto y remitidas al Laboratorio de
Análisis In~ustriales de la Universidad del Valle, Cali~ Colombia.- . _. - _. ~ --- ::..-_-- - -_

Los frutos~ se secaron al aire, procediendo después a pesarlos y
abrirlos. Para la apertura de los cuescos se ut{lizó sierra
eléctrica; o presión por medio de una prensa manual hasta el punt6 de
quiebre. Posteriormente se midieron y pesaron las semillas (3 o 4 por
·fruto).

Las semillas así obtenidas fueron secadas en un horno a 100 OC
durante 48 horas, posteriormente se molieron en molino de martillos a
tama~o de particula de 0.5 mm de mesh, y se tomaron muestras por
duplicado para hacer análisis de proteína, aceite, fibra y ceniza. Se
usar-en los métodos de AOP,C (.19'75)con digestión m¿~crokjeldahl para
nitrógeno y éter de petróleo (60-80) para extracción de aceite.
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La fracción remanente se consideró como extracto libre de Nitrógeno
(almidones y az~cares principalmente). El poder calórico se determinó
utilizando una bomba calorimétrica Parr~ el indice de Iodo se
determinó por Resonancia Magnética Nuclear (R.M.N).

7.2.6: PROCEDIMIENTOS Y PRUEBA DE HIPOTESIS:

Se planteó la necesidad de hacer un intenso trabajo de campo~ con el
objeto de confirmar o rechazar la Hipótesis de Trabajo.

Entre las inquietudes surgidas a través del trabajo de campo~ se
definió que seria muy interesante poder determinar algún grado de
influencia humana a través de los resultados bromatológicos~ que
podrian permitir posteriormente~ junto con otros datos, hacer
inferencias sobre la posibilidad de mejoramjento o manejo humano de
l¿~sespecies.

En el tr-anscur'::;,Qdel ¿¡In,:~disi=,clE~ CE<r'c·t:.tel·-E's~se observÓ la
plasticidad y superposición de algunos de ellos, especialmente de los
usados convencionalmente en la historia del género, por lo cual se
desarrolló un aspecto critico de los mismos, el cual será completado
cuando al aplicar las técnicas numéricas llegue a determinarse cuales
son los caracteres con verdadero peso ~iológico, que permitan
delimitar mejor los taxa.

7.2.7 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES:

Se hé:lr-ánpor-medio de técnic¿¡I~=,rn.lmFi~I"'ic¿I=:."(.1('. Elcuen:-Jocon el tipo de
c,:u-acteres.

Se trabaja actualmente en la construcción [¡~ la BDM para aplicar las
diferentes técnicas numéricas comprendidas erl el programa NT-SYS 1.8~
el cual debe ser adquirido para aplicarlo a esta investigación, ya
que tiene derechos reservados de autor.

"-7.2.8:_ PROCESAMIENTO y ANALISIS-ESTADISTICO DE-LOS· DATOS:

En la ~ltima etapa del trabajo~ se decidió lltilizar métodos numéricos
como herramienta de trabajo para ayudar a decidir los agrupamientos
de los taxones ~ dada 1a enorme can tidad de caracteres "aparen temen te
ut í Les " escogidos: 13(1.

·Z~~
'-"-'

I



8_0 RESULTADOS Y DISCUSION

8.1 LOS CARACTERES ESCOGIDOS PARA CONSTITUIR LA MATRIZ BASICA DE
DATOS (BDM).

fr
_. - _ .. -_::====:===--====--====--.;:: ::::::::::=:::..-::::::::::=-

C A R A C T E R E S E S C O G 1 D O S P A R A

C O N S T 1 T U I R L A M A T R 1 Z B A S I e A

tL D E D A T O S B D M ) .1..
--:::::::=====:-

8.1.1 CARACTERES BINARIOS:
A) VEGETATIVOS y DE HABITO.

1) ESTADOS DEL CARACTER:
T{4LLO (;EF:EO:
Ausente O
F'resente 1
_______________.. . . .__ __--------1

2) ESTADOS DEL CARACTER:
LIGULA EN EL LIMITE BASAL-APICAL DEL RAQUIS VISTO
POR LA HAZ.
r~usente o
Pn:?!::-:.E?n te .:t.

-.--.--- --..--------.--.--.-..-.-.-- ------------_i
3) ESTADOS DEL CARACTER:

BR ILLO "IRIDISCENTE" SODF:E I.J~SP 1NNr~~3 :;3ECf:l:-3:
Ausente O
Presente 1

I--------------------------_._-_._-_ ..._-_...._----------~
4) ESTADOS DEL CARACTER:

RAQUIS CON RAYAS CORTAS LONGITUDINALES POR EL ENVES:
Ausente ...0
Presente ..1

.._-_ ...._._ ....._ ....._-----------'

1 Los caracteres fueron ordenados por los tipos del caracter; y
dentro de cada tipo se ordenaron desde el hábito~ hacia las
estructuras vegetativas y reproductivas; y en cada una desde
las zonas proximales hacia las distales.
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.._-_._----_. __ ._---------------_. __ .__ ._-_ _--_._- _ _-_ _ _._ .._ _ _ _.__ ._._._._-
8.1.2 CARACTERES CUALITATIVOS DOBLE ESTADO

A) VEGETATIVOS y DE HABITO:
1- . ._.. . .__.. ...-..._.... .__ -l

5) ESTADOS DEL CARACTER
APICE DEL RAQUIS:
Haz conve;·;o t.rianquJ.c::lt-·/f.~nvé"::,pldfln •.. " ".1.
Haz convexo triangularl envés redondo ...?

------------_._-_ .._ __ ._--_..----_ __ .__ ..__ _._ __._ __ .._ ..__ _ _ _._ _-- ......_ ..-._.._...._..__._-----
6) ESTADOS DEL CARACTER:

FORMA ~E LAS PINNA¡ EN
Indupllcada .•. l "
Fiedupl icada ,..2

su BASE:

________ . .__. ._ _. .__···_···-·----·-----·----4
7) ESTADOS DEL CARACTER

UNION ENTRE LAS PINNAS MEDIAS y BASALES:
P .i n n a s un id é~S d .í st el1mE'r·,tE' E'n ·f o r:m el el e c: .i. I1t el. • • • • • • • • 1.
Sin las caracteristica anterior~o siempre sueltas .•.2

8) ESTADOS DEL CARACTER:
TERMINACION APICAL DE LAS PINNAS:
Equilátera 1
Inequilátera 2

--_...•__ ._._--_.__ _._._ ..- __ ._-_ __ ..--_ _ _ __.__ - _...... . _ -..- _-_ __._.._---~
9) ESTADOS DEL CARACTER:

TEF:l'l1N?)C1 01\1 1NEOU 1Urfl::¡:;:P, DE~L ,::)F' 1CE ur::: I.Jl~:) ¡::, 11\11\1AS :
Longitud mayor en el lado abaxial ..... L

mayor en el lado adaxial ..... 2Longitud
'-------------- ._---------_ _ _ _-_._._.- .._ __ .__ .._ - _ _. _ __ .._-----_._----,

r----------------·------·----·------·-·-·-·-·····------ ..---_.- -.-------.-----.,
I 8.1.3 CARACTERES CUALITATIVOS DOBLE ESTADO
I B) REPRODUCTIVOS:
1- ._._...... . --i

10) ESTADOS DEL CARACTER:
8RACTEI~.S'v'ENTRALES.L.lHEF:?)LES.DOF,:;3D'/EI'1r.f.:{')LE:3 (J

-; - __ o ~-~-·bD·RS{'~i_ES~- -{D1 FEF;:E·l'r¡'Ef~ DE LA E:i:;f:::íYT():
Sobre el pedúnculo a cualquier altura ..............• 1
Solamente en el l:lrniteentr·e E'5.¡:)i;~(licF'::¡' p[~dLtrlculo...2

1--------------_· __·_·_------_·__·_----_···_··_--_····-_ -._-----------1
11) ESTADOS DEL CARACTER:

INFLORESCENCIA ANDF:OGINA:
Dominantemente femenina 1
Dominantemente masculina 2

f--------------------------·-_·---··_---····-
12) ESTADOS DEL CARACTER:

TERMINACION APICAL DE LA INFLORESCENCl{) (,t)ANDROGINA:
Con raquilas terminales ...!
Sin raqui 1as •............ "2

__________________ . ._. . . ._.__.._.__.._.._._._..__ _ -1
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8.1.3 CARACTERES CUALITATIVOS DOBLE ESTADO
B) REPRODUCTIVOS:

--_ .._ _--_ .._._--.-.__ .._--------_ _.__ __ .._-_._----------
1~' ESTADOS DEL CARACTER:

INSERCION DE LAS RAQUILAS 4 AL ESPADlCE 4:
Pedun eu ladi:'\s 1
~3entadas 2

____ ._. • ••• __ •••• _. __ ••• ._. __ ._._ •••••• _._._ ••••••• _. •••••••• _ •••••••••• _. o••••••••••••••••••• ._._ •• • __ • • _

14) ESTADOS DEL CARACTER:
1NSEF:C 1ON DE LPtS RPtClU1U~::3 .,::- (lL r:SF'(il) I Cf:: ,~4':
Pedunculadas l
Sentadas :::~

15) ESTADOS DEL CARACTER:
. . . . ._.__.__._ --.----- --------1

1I'·J~'3EF:;;C1DN DE U:;S I~:AUU1U~!3,~ PtL..ESF',::\!)r LE .;::
Pedunculadas " ..1
Sentadas ..........•..... 2
-------_ _ .._-_ _ __ .-_._ .._-_ _ _ _.................. ., __ _ _--------

16) ESTADOS DEL CARACTER:
INSERCION DE LAS RAOUILAS ~ AL ESPADlrE 41:
Pedunculadas l
f.'ent¿:\da:: :'2

17) ESTADOS DEL CARACTER:....i:~~~~~!~~1;:,:~~~~~~~~~J_~_~_:~~ESr"
l'
1e: _~~~_ .. ~ I

18) ESTADOS DEL CARACTER: ~
LOC~~L 1ZAr.::1cm DE LPtS FLCJr-~:ES.t~tSOBr;:E 1..(, r;:(10U 1LA:
Solitarias sobre fobeolas o pedicelos l
Pareadas sobre fobeolas o pedicelos 2

19) ESTADOS DEL CARACTER:
DENS 1DAD DE L.r:)S- FL(JF:ES~·~···AL.··CJGUF'PtHt:n:3-F:ACllH LAS!-' ~-"--.::
Densamente api~adas ...l
Laxas ••............... 2

._------_. __ ._._ ........_--_._-_ ..._-_ ...._._ ...

ESTADOS DEL CARACTER:
LOCALIZACION DE LAS FLORES t SOBRE LAS RAOUIlAS:
Densas (espaciadas entre si menos de l cm) •..l
Laxas (espaciadas entre si mas de 1 cm 2

20)

I.- .__ . . ....__._._._. ..__ ..
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______ ------- M--..--.-.--.~-------.,···.·-·····-····- _ _ _-_ ~.., ----- --- ----.-.------
21) ESTADOS DEL CARACTER:

LONGITUD RELATIVA DE LOS ESTAMBRES CUN RESPECTO A LOS
FETP,LOS:
Inse tos .1.
E::Sf:? ·tos ~:2 __. . .__._..__.__. .._._.._--------4

22) ESTADOS DEL CARACTER:
ASPECTO DE LOS ESTAMBRES:
Lisos 1
En r-o11ados 2

___ • • • __ • __ •• • •• __ ._ ••_. __ ••••••••••••• o•• , ••••• •• _._ ••

23) ESTADOS DEL CARACTER:
ESTAt'1BRES:
SL\(·? 1 tO~3 •••• 1
Soldados ...2 --_._-_._ .._-, ..-.__.._ -._--_.__.__ __ ._..__ _-_._.__ " -.--_._-_ ..

------------_.-._._--_ ..__ .._--_._---_._._ _---------,
r 8.1.4 CARACTERES CUALITATIVOS MULTIESTADO

A) VEGETATIVOS Y DE HABITO:
_______________________.__.__._ _ ..__.__._.__.._ ___-----_._------1
24) ESTADOS DEL CARACTER:

DISTF:I8UC 1ON Y DISF'DS1e1mi DE 1_(\f3 F' r 11I1r"~,f:3 EN EL F:f~QU1S:
En un solo plano y equidistantes L
En un sólo plano y ag upadas 2
En var-ios planos y equidistantes 3
En va ios planos y ag upadas l

. ..__ . ._._.._._.. - -__._._--------1
25) ESTADOS DEL CARACTER:

BASE DEL RAQUIS; RELACION ADAXIAL/ABAXIAL.
Haz cóncavo/ envés plano ....•................... 1
Haz cóncavol envés edondo 2
Haz cóncavo/ envés tr-iangula 3
Haz cóncavo-cqnvexal envés ....edondo-trianqular- 4~ . _-. - - -_- --- -::._-...: -_ - _-_ .- -- - - . - - - . . ~ -' - - - . ..__._._..__. .__ _ _--_._._---------1

26) ESTADOS DEL CARACTER:
BORDES LATERALES DEL RAQUIS:
Afilados y lisos 1
Redondeados 2
Liger-amente dentados 3
Aplanados 4

1-------------_._----------_ _..__---------~
27) ESTADOS DEL CARACTER:

UNION ENTRE LAS PINNAS APICALES:
Flabelo ausente 1
Flabelo pr-esente, persistente 2
Flabelo tempo al 3_______________..____.. ..____._...._._._..____----------1



I
I ----------_ .._ ....__ ._---_._._.__ ._-----_ .._.-_ ....- ......•..._.__ ._._---------.,

I CARACTERES CUALITATIVOS MULTIESTADO
A) VEGETATIVOS Y DE HABITO:

._----_._--_ ....._-----_._-_ ...._._ ..._ ......•....._.-------------~
28) ESTADOS DEL CARACTER~

NERV1AC1IJN CENTRAL DE LAS P1tl"I(~,!3:
Inconspicua ...1
Corie pí, eu a ....• 2
Pr"ominent.e....::;.
Se considera prominente más notorio que conspicuo.

I
I
I
I
I
I

**
ESTADOS DEL CARACTER:
TERMINACION DISTAL DE LAS PINNAS:
Unida " .1
A b i F.~r-t a • • • • • • • • • • • • .. • • • • • .. • • • • • .. • • • • " • • '2
Abierta con el nervio central suelto.".3

129)

_. ... ...__...._.._..._.__.......----------.-...1
ESTADOS DEL CARACTER:
ESCAMAS FERRUGINEAS:
En hojas jóvenes~ adultas y en plántulas l
Solo en hojas adultas 2
Sólo en pLárrt ules ,'" :::::
Sin escamas .•................... ····· ..····· '+__ . ._...... -1

31) ESTADOS DEL CARACTER:
INDUMENTO ESCAMOSO/FERRUGINOSO SOBRE L.AS HOJAS:
En la haz de las pinnas ,," 1
En el envés de las pinnas 2
En el haz y en el envés de las pinna~ 3
Ausente ", 4I

32) ESTADOS DEL CARACTER:
LOCALIZACION DEL INDUMENTO EN EL ENVEB DE LAS PINNAS:
Denso sólo en la zona distal de las pinnas,
a ambos lados de 1 nervio cent.ra1 1
Localizado La xa e indis.tintamente ".,.........•.... 2
Densamente~ 'só1"oen el·_lado abi::í>:ial.·cr.i:~.-ful·.;-'.':-;;--•••••';.:3" -,-
Densamente sólo en el lado adaxial dislal ........••• 4
Ubicado solo sobre f~lnervio cen tra.l............••.• 5

-1
I
I
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--------,-----------_._.-'-'_.-'_..,_..__.,.-,.'-,.-',.',.,..,._....,,., _-_ •...__ ..,_ , "' _ ..,..,.-_.

, -

ESTADOS DEL CARACTER:
POSICION DE LAS RAQUILAS CON RESPECTU AL EJE CENTRAL DEL
ESPADICE:
Ven t I~al " ".".., 1
Dor.sa1 " , " , .." " .......•. 2
Alr-ededor " , " 3
',,'entraly later"al (úniC::C:lmE'nt:E~E'l c:lDí'~';(::' c:le!3nudo) 4

8.1.5 CARACTERES CUALITATIVOS MULTIESTADO
B) REPRODUCTIVOS:

--_ ....._----- ._-,._ .•.__ ..,_.._ _ _ ...•_.._-_._ _ _•.._ ..,__-------'_--
33) ESTADOS DEL CARACTER:

TIF'OS DE INFUmESCEI\IC 1(1F':I'-JUI\I 1'11~:;¡'10 1nn 1'v' 1DUO:
Masculina y femenina ·· .. ,,,.,,1
Masculina y andrógina ,,2
Masculina~ femenina y andrógina 3
Sólo masculina ·······4
Sólo femenina " ······~,
Sólo andrógina ······6

I----------------.----- ..-----..-.-.- --.-.--------1
34) ESTADOS DEL CARACTER:

TIPOS DE RAQUILAS EN UNA MISMA INFL.DRESCENCIA
AI\IDF,OG1N(·' :
Masculinas y femeninas """ ··,,·.,.1
¡'lascu1inas y arid róg .í nes "'::
Ma5culinas~ femeninas Y andróginas 3. .__..__.._.___ _-----------1

35)

1---------------_·_----_·_·····_···········_··_·_·..··--, -..-.----------1
36) ESTADOS DEL CARACTER:

INFLORESCENCIA (4~)~TERMINANDO APICALMENTE EN:
Una raquila masculina 1
Una raquila femenina " 2
Una flor masculina .......•.. 3
Una flor femenina." ·4

-·-·.v<3l"'i..as· ~f-l-or-:'e-s:mas cu-Ii·n~s!..•..·5·
Varias flores femeninas ..... 6
Varias raqilas masculinas .•.7
Varias raquilas femeninas 8
Una raquila andrógina(4,) 9

1--------------------_._---------------------1
ESTADOS DEL CARACTER:
INFLORESCENCIA (4t):
Con predominanacia de flores t en la base~
y predominanacia de flores 4 hacia el ápice ... l
Con flores 4 y t distribuidas
indistintamente a lo largo del espádice .•..•.• 2
Con predominanacia de flores 4 en la ba5e~L y_p_r_e_-_d_o_rn_~_'n_a_n_a_c_i_a_d_e__f_l_Ore~...!.__~~.~_c_i_a_~~_._~__p__.i_c_e_._._._._?_., __j

37 )

39
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................._._-_ __ _---_ .._--_ _ _ _ _ .._ _ _ -._-_ _ __ .._.__._--_ .._---,
8.1.5 CARACTERES CUALITATIVOS MULTIESTADO

B) REPRODUCTIVOS:
_____._..__._._.. .._ ___._..___.. ---1

38) ESTADOS DEL CARACTER:
UBICACION DE LAS BRACTEOLAS:
Unica/ en la inflo t subtendiendo las raquilas , .....1
Unica/ en la inflo 4 subt~ndiendo las raquilas ~ .••.•2
En la inflo • y 4 subtendiendo las raquilas t y 4 3
Unica/ en la inflo .4 subtendiendo las raquilas t 4
Unica/ en la infl.t4 subtendiendo las raquilas 4 .•.•. 5
Unica/ en la infl.t~ subtendiendo las raquilas 14.... 6
En la inflo .4 subtendiendo las raquilas ~~~ • y ~ ••• 7
En la infl.t4 Subtendiendo las raquilas t~ y t 8
En la inflo $4 subtendiendo las raquilas t4 y 4 9

.... . __..___ - ----- -- -..-.--------1
39) ESTADOS DEL CARACTER:

CANTIDAD DE FLORES. UBICADAS EN UNA MISMA
RAQUILA~ EN UNA MISMA INFLORESCENCIAS t, o 4t:
Siempre 1 sola f Ior' l
Raquilas con 1 y raquilas con 2 2
Raquilas con 1, raquilas con 2 y raquilas con 3 3
F:aqui1as con más de 3 f 1or-€~s 4

.----..------- .....-....-.......------------1
40) ESTADOS DEL CARACTER:

POSIeION DE LAS FLORES t EN LAS RAQUIL~S DE
UNA MISMA PLANTA:
Sentad¿ls " " J
F·edicelad¿~s..•.......................... 2
En un rango de sentadas a pediceladas .•.3

----_.._._-----_._ __ .__ _ .._-_ _ _ __ ._._---~
41) ESTADOS DEL CARACTER:

POSICION DE LAS FLORES 4 EN LAS RAQUILAS DE
UNA MISMA PLANTA:
Sen tadas .•.•••.•.............•..•....... 1
-Pediceladas ••••.- - _ _..~'~..:-
En un rango de sentadas a p~diceladas 3

1----------------_._-----_._----_ ..._---_.....__._......._- ....-------.-;
42) ESTADOS DEL CARACTER

UBICACION DE LAS FLORES $ EN LAS RAQUILAS
CON RESPECTO AL EJE CENTRAL DE LAS MISMAS:
Ventralrnente .1.
Dorsa 1rnente ::.:~
En E.>spiral..•.................•........ 3
Alr-ededor de distribución indefinida 4
i)¡ lado y lado 5
t')¡ un solo lado .........•............... b

_________ . ._. __ _._. __ __ _ _ _ _ .._ _ . ....J._-_._._--
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._...._-----_._---_._--_._--_ ..._..._._ .._-.._-_.__.__ ._......_-_._ .._-_._-_ ......
8.1. 5 CARACTERES CUALITATIVOS MULTIESTADO

B) REPRODUCTIVOS:
._------_._-_._----------_. __ _--_ __ .._._ .._._ _ _ __.__ _ __ _--_ .._---

44)

ESTADOS DEL CARACTER:
UBICACION DE LAS FLORES t EN LA RAOUILA
CON RESPECTO AL EJE CENTRAL DE LAS MISMAS:
Ventralmente " J.
001"'521 1men te:? ••••••••••••••••••••.••••••• ::.
En espj_ral ::~;
Alrededor de distribución indefinida 4
A lado y lado ::i
A un solo lado 6

-----.----.-- ..-.--.-.-..------.--- --.-..- -..-.- - - - -.--.----.. -----l
ESTADOS DEL CARACTER:
CANTIDAD DE SEMILLAS POR FRUTO:
Una sola semilla siempre .....l
2 semillas siempre .........•. 2
3 semillas siempre 3
1'1ásde :3semi 11as 4
lo 2 semillas 5
1~ 2 o 3 semillas 6

1--------------------.-----.--.---- ...------.-------1

r-..~~--C~RACTERES CUANT·;T;·~~~--¿o~~·i..~·~·o~·--- _- - ..
A) VEGETATIVOS:

45) Promedio de la longitud de la vaina más pJ
peciolo en hojas jóvenes

.-------------- -..-- - --.---- -.-·..--..··..··-·..· · ·--·-·--..·..-..--------l

.------------ ..---...-.......-------------l
46) Promedio de la longitud de la vaina más el

peciolo en hojas maduras
.---------.--- ...-..-..----------l

47) Longitud basal del raquis.
(sección cóncavo-plana del raquis visto por la haz).

I--:--c-:-~=---_----,. ...~..-.-.~-~-=-=.~.=-.=-_::=;.--::..._.:_;;_,---.. -~-"."':""_';;" . ......,....------------1
48) Longitud apical del

vista por la haz)
r aquí ~:;(sección afilada~

-_._._----_.__--_._-----1
49) Sumatoria de las medidas del perimetro ventral

más el dorsal~ del raquis en la base.
1-------------------.-----------.------ ....-.......-----------l
50) Sumatoria de la medida del perimetro ventral del raquis

más la medida del perimetro dorsal del raquis en la
sección apical.

51) Sumatoria de la medida del perímetro ventral del
raquis más medida del perimetro dorsal del raquis en la
sección media.

--._._---------------- ----- ....----.-- .....-.----- .....J

41
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r-----.----'----'-------- -.----------- -..-..-.-.---..-.---------,
8.1.6 CARACTERES,CUANTATIVOS CONTINUOS

A) VEGETATIVOS:
, . ._ ._ .._ __~ --l

Distancia promedio entre las pinnas, tomada como el
promedio de la distancia entre tres pinnas basales~
tres pi.rmea a pi celea y trE'~-:.pinr·,asmE'cI.iElles·.

..•.._-_._._-------_.- ._---_._._--------_ .•...._-_ .._ ..•...••._ .•............-._----------_ ..-
53) Promedio del angula de inserción de las pinnas al ra

quis, tomado como el promedio de tres ángulos de inser
ción de pinnas basales~ tres de mediales y tres de api
cales.

~-------------.--.---.-._-.------_--- ...-.....-.---_---------1
54) Promedio del ancho de las pinnas basales~ medias y

apicales~ tomado como el promedio del ancho en su parte
media~ de tres pinnas de cada sector (3pical~ medio y
basal) de la hoja.

l--------------.---------.------.-~.-- ...--...------,--------;
Promedio de la longitud de las pinnas tomado como el pro
medio de la long. de tres pinnas basales~ tres pinnas
apicales y tres pinnas mediales .

._-----------_. __._--------_ ....__ ..._-_ .._ •..._ .._,.." ..•...._,_ ..._-------~
Longitud de la lámina foliar en la hoja jóven
mente desarrollada.

completa-

1 ···_·_···· · • -- ••------------1
57 Longitud promedio de la lámina foliar en la hoja madura

encontrada completa.
L....- . • •• __ • ..•. - .•--.------------'_.._--------------- ----------_ .•._..__ .__ .._.__ •.._-_ _'_ ,.." _._.,----------,
8.1. 7 CARACTERES CUANTITATIVOS CONTINUOS

B) REPRODUCTIVOS

58) Longitud del acumen de la espata 4.
(se define como la porción distal que se inicia
en _c;lond~..termina 1a apertu,:":ade 1a espat~)." ~--- . -_ -_ ... _-~ - .....:...._----_._---'--._---_._-_._---_ ..__ .._ ..__ .•..._ _, _._-------' ---:..__
Longitud del acumen de la espata t.

(se define como la porción distal que se inicia en
donde termina la apertura de la espata).

59)

60) Longitud del acumen de la espata 41.
(se define ápice como la porción distal que se inicia
en donde termina la apertura).

61) Ancho basal del ac:umen de la E"::,spatc:1E'rJ la
inflorescencia 4.

62) Ancho basal del acumen de la espata en la
inflorescencia ~.



I

r----------------------.-·-----.--------.·- ..---'--.------~!
CARACTERES CUANTITATIVOS CONTINUOS
B) REPRODUCTIVOS

8.1. 7

... ,__,__, __.__._,_. ---.---,..-- -.----..-----,-------i
63) Ancho basal del acumen de la espata en la

inflorescencia '4
1------------------------' ----------.----..-----.----------1
64) Promedio del ancho de los canales de la espata 4 tomada

en la parte media.
---------_.._._..._-----_._------j

65) Promedio del ancho de los canales de la espata O
tomada en la parte media.

66) Promedio del ancho de los canales de la espata .4
tomada en la parte media.

1------·----------------------· ....---·--·-----·--..---··-......-.----.---.-------j
67) Perímetro dorsal-transYersal~ de la parte media

de la espata en la inflorescencia 4
1-------------------------------------·-----'-----------l
68) Perímetro dorsal-transYersal~ de la parte media

de la espata en la inflorescencia t
------------.-------.---.--.-------------- ..--..-...-.-,------------1
69) Perímetro dorsal-transversal~ de la parte media

de la espata en la inflorescencia 4t
-.---------------------.-----------.----------.- ...--------------1
70) Grueso de la espc~tc:\.. E'ri 5.1..1 Pe::\1'-t. I:~~ mE,die::1.¡;,..

"
---_----------_._---

(3rueso de la espata !~ E'n 51..1 pEIr t.E' rnE'dia71)

72) Grueso de la espata 14 en su parte media.

73) Longitud total de la espata 4

74) Longitud total de la espata t
I----=----_,.;.-,-:-==---,.,........,.".,...---------,.,------------ ..-.---,---------+
75) Co~gitud-total·d~·la espata~'.

76) Perimetro promedio del pedúnculo de la inflorescencia
Masculina. En su limite con el espádice.

-------------------.---------.---------------------1
77) Perimetro promedio del pedúnculo de la inflorescencia

femenina. En su limite con el espádice.
~------------------------------_._-----.---_ ..._...._-_.------------j
78) Perímetro promedio del pedúnculo de la

inflorescencia anrJlrogina.Ensu J.írn.itr·.~ e.un el
espádice.

-----------------.--------.-------- -.-.----..--.- -..,-- --..--.- .. -J
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I r.-.--.---.---..-----.----.---.- ..----.-- ..-.----.- -..---..,--.--- -.-----..--.-..--.--.---'..- -'..-.----------.

8.1.7 CARACTERES CUANTITATIVOS CONTINUOS
B) REPRODUCTIVOS

._._------_ ..._---_._-- ..._......._.__........_---,-------_._---1

I 79) Longitud de la bráctea más grande (di'ferente de la
espata)~ ubicada sobre el pedúnculo de la
inflorescencia 4.

I _. .. . .__._.. ._.__._. _._--..-----.---- , ,..-.--------..,--.------1
80) Longitud de la bráctea más grande (diferente de la

espata)~ ubicada sobre el pedúnculo de la
inflorescencia t.

I ---------.---.-.-----------1
81) Longitud de la bráctea más grande (diferente de la

espata)~ ubicada sobre el pedúnculo de la
inflorescencia $t.

Iq'))L......,

--------------------- ---------------l
Ancho de la br-áctE?am¿~s gl~ande (di·f¡:~·I'(·?l'ltede la
espata)~ ubicada sobre el pedúnculo dR la
inflorescencia 4.

B~:;') I~ncho de 1a br-áe t€~i:\ miÉIscJI'-,:\nd~·~(d.i f f~I"(,:'I'1I:e ele 1a
espata)~ ubicada sobr-e el pedúnculo de la
inflorescencia t.

-----....-----.--.-.-.-..-.-.-------------l
Ancho de la bráctea más grande (diferente de la
espata) ~ ubicada sobre el pedúnculo de la
inflorescencia 4~.

-----.------.-.----.--- - -- - - -.. . -..---.---- ..------1

85) Ancho del espádice 4~ medido de lado a lado de los
extremos de las raquilas~ a la altura media de la
.í n f lorescencia.

~-----,-----------------.-.-- ...-.--.-----.......-......--------------1
86) Ancho del espádice t~ medido de lado a lado de los

extremos de las raquila5~ a la altura media de la
in f 1orescen cí a .

---_._. __..._-_._--_--=:....:..::.:.---'----'-__;~-_. .

87) Ancho del espádice 4t~ medido de lado a lado de los
extremos de las r-aquilas~ a la altura media de la
inflorescencia.

88) Longitud del espádice 4, medido desde el limite dado
por la bráctea más basal diferente de la espata~ hasta
el ápice de la inflorescencia.

--------_._-_._---_.._------------1
89) Longitud del espádice t, medido desde el limite dado

por la bráctea más basal diferente de la espata~ hasta
el ápice de la inflorescencia.

'-- . . . _J

44
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I -----------_._ ..._---------._._"----_._----_._ ..._--,, ..._".".".'''_._--_._--------_ ..---,
~7 CARACTERES CUANTITATIVOS CONTINUOS

B) REPRODUCTIVOS

I
_._-------_._----,,,._._.- ..,,-,,_ ....,..,,,,._"""---,,,,.-"._-,,--_._----------

90) Longitud del espádice 41 ~ medido desde el limite dade
por la bráctea más basal diferente de la espata~ hasta
el ápice de la inflorescencia.

I ._. " . .__",,.__" " ..-·"-",,,-,,·,,·,,----,,·,,,,-·-----------i

91) Longitud promedio de las raquilas 4, en la inflorescen
cia 4: Tomando al azar tres raquilas de:la sección basal
tres de la secciÓn media y tres de la secciÓn apical.I --_··"-,-,,,·_,_·_-------------1

92) Longitud de las raquilas 4 en la inflorescencia 4':
Tomando al azar tres raquilas de: la sección basal~
tres de la secciÓn media y ~res de la sección apical.
-----,,-----,,-------------,,-,,----"_.,,-"'''--_ ..._-''--_._---------~

(3) Longitud de la raquila~ de la inflorescencia t:
Tomando al azar tres raquilas de: la secciÓn basal~
tres de la secciÓn media y tres de la sección apical~
o tomando 9 raquilas de la base cuandD solo se
presen ten a ll.l..

I
---------------".""--."".--.""."""...""...,,.-.,,,...,,"--._""--"".."."...."..",,,.,,...,,.,,--_._-------------1

94) Longitud promedio del pedúnculo de las raquilas 4 de la
inflorescencia 4~ tomado como la long. de 3 raquilas
apicales~ 3 raquilas mediales y 3 r3quilas basales
tomadas c~1 aZi::\r-.

._----_. .__ ...""""._-,.._"..._."."""-"-"",,...,,.,..'"''''''''''''_'''._"._-_."."_."...".."""."-,,,,.,,--_._-------
95) Longitud promedio del pedúnculo de la~ raquilas de la

inflorescencia t~ tomado como la long. de 3 raquilas
apicales~ 3 raqilas mediales y 3 raqullas basales
tomadas al azer .

96) Longitud promedio del pedúnculo de las raquilas ~4 de la
inflorescencia '4~ tomado como la long. de 3 raquilas
apicales~. 3 raqilas mediales y 3 raquilas basales
t6mad·c:fs···a·l-_,-·a-f~aí:- ~-'--~'-~--- ~-~~- .... _. -

97) Longitud promedio del pedúnculo de las raquilas 4 de la
inflorescencia '4~ tomado como la long. de 3 raquilas
apicales~ 3 raquilas mediales y 3 raquilas basales
tomadas al azar".

98) Longitud promedio del pedúnculo de las raquilas ~ de la
inflorescencia t4~ tomado como la long. de 3 raquilas
apicales~ 3 raquilas mediales y 3 raquilas basales
tornadas al azar.

_____ . ,, ,,_._. __ .. ,,__ ,, ....J
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------_._---------

99) Ancho promedio de las bases de los pedúnculos de las
raquilas en el espádice 4, tomando 3 raquilas
basales 3 raquilas mediales y 3 raquilas apicales.

I
I ----- -_._----------_.._----_ __ .__._---_.--1

8.1. 7 CARACTERES CUANTITATIVOS CONTINUOS
B) REPRODUCTIVOS

-------_._----_._----_._-_._----_._ ..__ ....-.._-----------~

100) Ancho promedio de las bases de los pedúnculos de las
raquilas 4 en el espádice t4~ tomando 3 raquilas
basales 3 raquilas mediales y 3 raquilas apicales.

10.1)

I
.1(2)

Ancho promedio de las bases de los pedúnculos de las
raquilas t en el espádice .4~tomando 3 raquilas
basales 3 raquilas mediales y 3 raquilas apicales.

-.----.--.------------.-.....-..-...-.-.-.---...-.--.........-..._-_._--------1
Ancho promedio de las bases de los pedúnculos de las
raquilas en el espádice t, tomando 3 raquilas
basales 3 raquilas mediales y 3 raquilas apicales.

----------_._-----------------~
1(3)

1(4)

Longitud de los pétalos masculinos (promedio)

f----·-------------------------------------·--- ..-··---------~
1(5)

Ancho de los pétalos en su parte media (promedio)

Longitud de los sÉ,'pi"lo:..;m,3<.-:,culinos(pl'-omE>dio)
-------------------------.------- ..- - --------__..-.._-------------1
1(6)

.1(7)

1(8)

Ancho de los sépalos en la base (promedio)
..--.--..----.---.----.-.--------------l

Longitud de las anteras (promedio)

Longitud del 'filamento de los e~;ti"mbl'-es(promedio)

1(9)

110)

1111)

Ancho de los pétalos femeninos en su parte media
(promedio)

._---,.,.--~~_.__._-------_....._-=-----------j
Ancho de losspétc:\lo!:::femeninos en ~:;U part.e basel
( p r omedi o )

------------.- ...-----.--...-.-.....-....------------1
Longitud de los pétalos femeninos (promedio).

112) Longitud promedio de los frutos

113)
1------------------------------.---------- ........-...------------1

F'r-omediodel pel~i_¡m-?tr-omedio de los 'fr-'Jtos

114 Promedio de la longitud de las piezas del periantio en
fr-ut.osmadur-os.

115 Promedio del máximo ancho del periantio en frutos
rnadul~Ds

--------.-----.-----.--- --- --- ..--.---..-..-----.--.----------1

.-------. - ... .. . .._..... . ...J
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----------_._---_._-_ _._--_.__ ._----_ -..__ .._-- _ __ ._----------,
8.1.8 CARACTERES CUANTITATIVOS MERISTICOS

A) VEGETATIVOS_______________________________ ..........._...... ._._--------1
.1.1.6) Número de pinnas de hojas maduras:

lado izquierdo (visto por la haz)I
117) Número de pinnas de hojas maduras:

lado derecho (visto por la haz)I 1 · ··__ ·__ ·.. ·_··· -1

118) Número de pinnas de hojas jóvenes:

I
I

Lado izquierdo (visto por la haz)
119) Número de pinnas de hojas jóvenes:

Lado derecho (visto por la haz)
1-------------------_._--------_ _..__.._ _.----------------1
120) Número de pinnas que conforman el flabelo

(lado izquierdo visto por la haz).

I -------------------------_._-_._._ .._ ..._-------~
Número de pinnas que conforman el flabelo
(lado derecho visto por la haz)

12.1)

I
L- ....._.......

I
I
I
I
I
I
I
I
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I ------------------_ ..._-------_._-----_._ .._.-_...-._--_ •...__ ._.._ .._----'---------,

8.1.9 CARACTERES CUANTITATIVOS MERISTICOS
A) REPRODUCTIVOS

I
.••• ..,. • • • ~_. __ .•.•"' ..••. ' ..•. M._..•.••.. _." •.·,.._··_·· ..······_··· __ ···•·

Número de brácteas presentes en el limite entre
del espádice 4 y la zona distal del pedúnculo.

la bc:lse122)

---------------_.._----_.._._...__._---,--------1

I 123) Número de brácteas presentes en el limite entre la base
del espádice t y la zona distal del pedúnculo .

._-------_..._-------------1

1, .124) Número de brácteas presentes en el limite entre la base
del espádice C~ y la zona distal del pedúnculo.

_._------------------,_._-_...._------------j

I
125) Número aproximado de raquilas portadoras de flores

4 en el espádice 4

I
126) Número aproximado de raquilas portadoras de flores

4 en el espádice '4__________________ . ..,__.. .__ .._.. ----1

127) Número aproximado de raquilas portadoras de flores
t en el espádice t4

I -------------------,------,_._-_._ ..._--_.._------------1
128) Número aproximado de raquilas portadoras de flores

en el espádice ~

I ---------------------_ .._-_ ..._.-.-.__._.__._.._.__ ._.....__ .._._ ..__ .._.__ ._......._._-_._---------~
129) Promedio de las flores 4 ubicadas en las raquilas.

Tomado como el promedio de una muestra apical~ una
medial y una basal de la inflorescencia.

I -------------.----.-----------,----------'--- ..-----------1
130) Promedio del numero de estambres.

'-- . .. -1

I
'I-'~-__-,._-__o ~-~---

I
I

I
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8.1.10 DISCUSION DE LOS CARACTERES

8.1.10.1 ESPECIMENES y CARACTERES:

Las colecciones ante~iores a este trabajo se hicieron siguiendo unas
no~mas ~elativamente fijas que més o menos coincidian en tene~ en
cuenta el número de pinnas~ el tama~o de las hojas~ el tama~o y a
veCE~':,la c,3ntidael de los rn__It:DS~ rlt:!fllE~I'--D~L-_EIfJlEIÍ-lui' aspecto ele las
semillas; número de estambres y algunas descripciones sobre las
partes ele las flores; los poros ge~minativos del fruto~ orientados
estos últimos fundamentalmente a distinguir a Attalea de Scheelea~
t1.ª,2~",~.!n...-t._Li a nq y [1r b_.i.JJD...'L-ª,•

Para obtene~ una aproximación más real al problema biológico~ se
tumaron muchos datos de campo y se escogieron los 130 ca~acte~es~
mostrado s en 105 r..:uEld~DsantE'I"'iDI~e~:;;"con el f'in de deterrní ne r' de un
modo más p~eciso, Sl los caracteres escogidos tradicionalmente tenian
o no un verdadero peso biológicD~ permitiendo por lo tanto dilucida~
bien las especies o los taxa, cualquiera que ellos sean.

Fue a51 como se elaboró el listado de caractcr'es de tipo cualitativo
y cuantitativo~ tanto de tipo continuo como me~istico~ clasificados
en: Ca~acte~es binarios~ Caracteres cualit~tivDs doble estado~
caracteres cualitativos multiestado~ ca~actere5 cuantitativos
con t:,inuDs ;/ Ci.-:ir¿lctf:".'n:-:O',,:,Cl.tc.:\r')'I':.. :i. tcJt,i\-'C)sIIlE?r' :í.,,;t..i, LT):"~~ 1o s cua 1. es
permitirán (al aplica~ las técnicas est3distic2s y numé~icas
comprendidas dentro del p~C)grama NTBYS 1.8)~ dpfinir cuales de ellos
tienE~n un ¡:::<E?S,Obiolóo i co r"E".:~l -/ pariJ ",E~I'-1_!':=iJcJ,:'"" en l¿~ elabo~ación de
c: 1El\-'e<;:; S;E~f"Ic:: .i 1 I a s' qu e pe rm.i t 1::1n El D t I~C'''':, .i n v E'::'"" '!:, ji" Eldur-,:::,:;. el ete~mi na ~ rná s
fácilmente los taxa (cer cuadros anteriores).

Los cara ct eress rF~:::,U1t¿lntE?5 tarnb í én SE? !,15;,,'II'-/'1n pera in ten ta~ 1a
determinación de todo el material de préstamo (lo cual depende de la
calidad de dichas colecciones y de la coincidencia entre éstas y los
caracte~es a toma~).

E:l- mc:lt:erial en pr é st.amo, E-.'"",t¿1 c:ompuE,~::~tc)dE' 1',uE'<;~tr-asredu c í des y se
e ,3, I~a e t e~iza po ~ de f i e i E?n e .ia de d d t DS ~ 1;::'1') ~3U 9 r-an ma )1o~í a ;
probc:'lblement.e p~F.:'=;E~nta~/:\un a lt.o r)C<I'-C:E'['ltEljede oet os NC (no
compa~ables)~ dado que fue coleccionado con otros objetivos; aún así
se intentará obtener de éste la mayor info~mac::lón posible.

Se aplica~án técnicas para los carac::teres~ acorde con la
clasificación de los mismos~ haciendo una estandarización p~ra los
datos que lo requieran ! se pretende establece~ distancias
t a xcm óm i Ce':, ~ ,::19 r u pam.ien t.os ~ '/ f f=~nC)(Jt-' ,':'Ima::;Elp]. .i e ElnciD f.:> 1 pr-og~ama NTSYS
l.8

A continuación se hace
caracteres~ detallando en

unEI bl'-E''II:?

1():::' c: ,J, ~::'Cl ::':, e n
discusión de losg~upos

que es necesa~io hace~lo.
de

,':1,9

I



(8.1.1) CARACTERES BINARIOS: VEGETATIVOS y DE HABITO.

1) TALLO AEREO: La mayorla de las especies definidas dentro del
(Jénf'?I'-()(jj:ti::\1.~,:~ se describ.:í.dn corno dc:,:.,ulE'~3(t!~:'I"lf,inoimpreciso desde el
pu ri '1'.:u el E' V i ~5t;,,1 m o r"f o 1. Óq .i t: C)) ~ el ,':1 elD q \.1E~ E~.l. '1'.: d 1 '1u é:; :.í. E'S t.c~ p r-e s f?n te pe ro
a veces escasamente desarrollado por encima de la tierra~ nunca
ausente~ es decir nunca sin tallu.

Algunas especies han sido descritas CDmo totalmente acaules; y otras
corno p lent.ess con ur", t.a lLo i::lél~E~c)biE:.'r",ele""clrn:Jllado. En las
Ob5(=r-vr.:lcione~:;de c:,='.mpo':;:,f.~ pudo cunstat,',I'" q'IE~ i:'\mbos i:'\~5pectosestén
presentes en varias ele las poblaciones y al incluilo entre los
caracteres se pretende demostrar que tiene verdadero peso biológico~
porq\..lE' i:;ll 1=)":\ rE'CE' r" f:"S· t /:\ eo r-I'''E:'1 i"lC.1.un ¿:\d U cori eie r tos f actores
i::\lIlb.ient,~~lr:?~-:.~( con l,:?\ E?dad c1E~ 1 él. plant,::I E~rlcDml::'inaciÓn con éstos.

2) LIGULA EN EL LIMITE BASAL-APICAL DEL RAQUIS VISTO POR LA HAZ: Al
gunos de los especimenes presentan un recugimiento de la cuticula
jU5tC) (:'?f"I E?l punt:.CJqUE' ht? llc:lmc~c:JCl"punt.!:::. elE': c"CJI..\ilibl'-io"de la ho i e ,
aquel lugar en donde el raquis pasa de ser plano cóncavo a afilado
con ve ;.;D. CF::r-ca el el cU,o:ll 1CI::::. pi r",¡',.:'\ ::. IIIE'e1:\.'::I::;di SIIl.inu y f!n su 1oriq i tud. En
!:?S'.eS.it:i.D~ 1..1.1"1,:1 e<".tructura. '==.ilT1:.i.l.;~r· d l:í.C]I.,Ji:'.se pr-E'senta siendo
ap2\n:::'n'b;~f1H:,:'nteC¿H-dctE~r·:í.::;t:.i.c:C)pr-. EIJ.ULJrl¿1':::.r'r··11J.i.':\clCJne':3~ifa que en
c.i.el'-tCJ<;:.ca~'::.DSi::\pE:'ni:.".'::: ~::;.ein~::..i.rru a, rnj_L?ntt'-i:,<3[~I'IrJ!:·.r-nses:· una. es.t.ructura
similar a una diminuta hoja enrDl]ada~ Dtr~s veces es un peque~o
mon t..í c:u].c:ocomo un Cio)b,31 1[~tE'? hin c:had '::. r:~n~;:·1.1 I:E~",F' >' i3 f.i1r.:ldoen su .l Dmo .

3) BRILLO "IRIDISCENTE" SOBRE LAS PINNAS SECAS: Himilar a un¿~. mancha
de aceite fc:ormando 105 colores del arco .iris sobre el agua~ este tipo
de bl'''illo p¿:lrec:E'f:?s.tc\r au:::·¡:'~!,..,tE' c'n c:lJ.qunEl"':.put.)l¿,ciones y siempre
pr"f?~.::.('?ntedentl~D df? las que has.ti::\él. hu r-,'.'1 1·)E~fTlD':;:.11¿~m':.:Idc:odE?nominado con
m¿1/DI~ frecuenciEI dentrc\ elE~ ~ll:.ti.71J...i~~'i'.. .:::;ensu .laco rnient.r"clsno siempre
está presente en los llamados géneros afines.

4) RAQUIS CON RAYAS CORTAS LONGITUDINALES POR EL ENVES: Este caracter
p,::Cr'-f.ice-"5~er rn~S\~.-~(Tla-¡¡-cE~dbf.:?n- e~L~ªlg~~":::;;;_~;.t}f!!:·d..~.::i;~: ';i - C:d~3.1·i::'\us·ente l'?notros
gérlf.::'r-Ds.

(8.1.2) CUALITATIVOS DOBLE ESTADO: A) VEGETATIVOS Y DE HABITO:

5) APICE DEL RAQUIS: Se usan dus estados del caracter a saber: Haz
convexo triangular combinadu con un envés planD, con el valor de 1; y
Haz CDnvexo triangular corelacionado cun el envés redondo, con el
valDI'- de 2.

Se observan unas ligeras variaciones en estD~ aspectos y es esa la
razón pc:or la cual se incluyen. No puede predecirse si su variaciÓn
seré o no significativa al aplicar las técnicas numéricas.
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6) FORMA DE LAS PINNAS EN SU BASE: Generalmente las observaciones
demuestran que en estos grupos los segmentos foliares en su base son
reduplicados~ es decir que la orientación de las márgenes de las
pinnas es hacia el envés de la hoja.

I
Aparentemente no hay casos de pinnas induplicad2s en su base~ ni para
Attalea~ ni para los géneros afines; pero las opciones fueron puestas
para hacer una observación detallada con el material de herbario. En
caso de que todas aparezcan como reduplicadas~ este carácter se
eliminará~ ya que no aportaria nada dentro de los resultados de las
técnicas numéricas. Sinembargo~ si se llegara a presentar un solo
caso~ seria un dato importante que contribuiria en la posible
separación de un grupo.I
7) UNION ENTRE LAS PINNAS MEDIAS y BASALES: Con cierta frecuencia~
r~<::.pecialmenteen las hojas muy jÓvf-.?nes(per-o 11(") en todos los.grupos)
las pinnas permanecen unirlas durante alg~n tJGmpo del desarrollo de
lr.J hoja. Con e l rJE!s.aTdE' lc's.mE'!':'.(·.~:':·:'ld~:: I::'·inrl,:~s ~';.erompen y se
:;ep¿11'-¡:,n~ deji"ndo i::t ve CE':'; b :.i.E") df.~].imi tEld (J i dE?1 ..i 11F;'!':lcJD r.~1 borde rea 1 de
la pina y otras veces siendo éste rasgado; pero esta caracteristica
no es frecuente en las pinnas distales~ sinó más bien hacia la base
de la hoja y a veces hasta su parte media. El valorreal de un
carácter como este dependeré de que sean reales las observaciones de
campo en donde parece ser que hay unas Poblaciones que presentan esta
caracteristica i otras que nunca la presentan. Lo cual solo podrá
verse una vez construida la matriz básica de datos.

8) TERMINACION APICAL DE LAS PINNAS: este carácter~ una vez
comparado por medio de las técnicas numéricas, podria tener un peso
biológico real~ ya que es marcadamente diferente entre algunas
Poblaciones y puede~ junto con otros que se le correlacionen~ incidir
en l~ formación de agrupamientos menos artificiales. Pero a su vez es
necesario correlacionar este carácter con elque viene a continua~ión,
pues los diferentes estados se presentan.

9) T.ERMINACION INEQUILATERA DEL APICE DE LAS PINNAS: como se e::plicó
en el pun t.o 8 ~ estos. doscaracteí-e~:;probabl e'rnen'te:-'esté-,,-:-.-cof:re''::'---=v=',
lacionados. Se presentan plantas con diferencias de esete tipo:
Longitud mayor en el lado abaxial~ longitud mayor en el lado adaxial.
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(8.1.3)CARACTERES CUALITATIVOS DOBLE ESTADO

B) REPRODUCTIVOS:

10) BRACTEAS VENTRALES~ LATERALES~ DORSOVENTRALES O DORSALES~
(DIFERENTES DE LA ESPATA): se presentan otras brácteas sobre el
pedúnculo tanto peque~as como grandes~ a modo de simples cicatrices o
como triángulos de base ancha o más alargarlos. A veces en un mismo
pedúnculo convergen varias de estas formas. Pero una variación más
estable que la forma y el tama~o, parece ser la cantidad de brácteas
y la altura a la cual se presentan las mismas, ya que personalmente
asumí la longitud del espádice como la longitud total desde la
primera bráctea basal que se presenta (exceptuando la espata) y el
ápice de la inflorescencia o infructescencia según sea el caso. Las
dos opciones escogidas para este carácter de acuerdo con las muestras
son: Sobre el pedúnculo a cualquier altura, solamente en el limite
entre el espádice y el pedúnculo.

11) INFLORESCENCIA ANDROGINA: En algunos grupos se presentan
inflorescencias andróginas CUyo número de raquilas femeninas es
mayor~ habiendo lógicamente presencia de algunas espigas masculinas
por tratarse de una inflorescencia mixta. Pero igualmente en otras
Poblaciones o a veces individuos, la inflorescencia tiene una peque~a
muestra de flores femeninas siendo en su mayoria~ de espigas
masculinas. Para las personas no totalmente -familiarizadas con estos
grupos vegetales~ estas variaciones pueden ser un tanto extra~as y es
la razón por la cual dentro de los caracteres ~e describen todas las
probabilidades, la mayoria vistas más de una vez y otras~ solamente
referidas por campesinos, indigenas o investigadores del pasado~
razÓn por la cual la gama de posibilidades se involucra dentro de los
caracteres a incluir en la matriz.

12) TERMINACION APICAL DE LA INFLORESCENCIA (4t)ANDROGINA: dentro de
la gama de variación de las intlorescencias~ las raquilas pueden
cubrir o no el ápice del espádice~ siendo entonces que puedan ser
ter~inales o laterales más abajo del ápice del espádice. A veces una
raquila terminal corta remata la inflorescencia, otras veces esa
r a_qui 1_¿~_ Il Q_ e_!?~:ª F;''.:"" ~?S_§?_I!.t<?,:'________ _

13) INSERCION DE LAS RAQUILAS 4 AL ESPADICE 4: algunos grupos
presentan las raquilas sentadas~ otros ligeramente pedunculadas y
este carácter tiene una gama de variación en los diversos grupos~ y
en las diferentes inflorescencias que presenta un individuo o una
Población Natural, siendo que a veces se presenta un pedúnculo
claramente definido y elongado de modo que los frutos o la~ espigas
florales aparecen menos erectas. Pero se han tomado los dos extremos
pues las observaciones permiten suponer que ello podria dar una mejor
información. Esta explicación es válida par3 los caracteres 14~ 15~
16 y 17 a continuación.



I 14) INSERCION DE LAS RAOUILAS .I:~' AL ESPADICE ,tf.':r.' •

15) INSERCION DE LAS RAOUILAS :~~ AL ESPADICE :~!•

1- 16) INSERCION DE LAS RAOUILAS :f¡! AL ESPADICE .:r.' 'I~.

li! .,:~I ESPAD 1CE ·r;I:':ft, •17) INSERCION DE LAS RAOUILAS AL

18) LOCALIZACION DE LAS FLORES ,:r.' SOBRE LA RAOUILA: ii1

e~:::·pl:-?Cie de" F' ,,=\ t I'-c:,nArq ue t í pico"
entre lo que se observa en el

SE~ r-f?l::'li·t(~•
E'~~p;!;!c:I.iCE;' y

veces, una
semeja~ o di1erencia~
10 que más distalmente,

sucede en las raquilas.
De modo que poder correlacionar todos los factores presentes, solo
podrá hacerse como resultado de la descripciórl de todas las posibles
combinaciones. Las raquilas pues, se ubican sentadas o pedunculadas
sobre el espádice e igual sucede con las flores sobre las raquilas.
De allí que este caracter toma en cuenta' flures sólitarias sobre
fobeolas o pedicelos o pareadas sobre fobeolas o pedicelos, entrando
aquí un nuevo elemento: si las flores están sol~s o acompa~adas.

19) DENSIDAD DE LAS FLORES I AL OCUPAR LAS RAOUILAS: otr-a variación

está presente en las
api~adas, o laxas.

raquilas: si las flores se presentan densamente

20) LOCALIZACION DE LAS FLORES r! SOBRE LAS RAOUILAS: con alguna=:.
f orrna >" el
ba io lastamc":'lÍ::íu,

PI'-Dba b 1emE'~nt("~ + ~LE'nc~n q'...\E' '/r::" l' IH,:\ 'e:; con 1 a.
f Io r- t E'S i: E'mc·,["J .i,n El",. r::ou F~c:1r:~,'I') ",!q r U P¿;Ir-s,e
el ('2 1 c a Ir' ó\ e:ter' Ei\n te l·..· 1.DI'":: O f.? r1 ",. r.,' ';:: (E~ == P a c: .i, ,3.d ¿:l. !;;
D ]..3 ;.: e\:: (E:':3 pe', e .i¿".eI E'. ~::. E:'r", t r f.c' ~,:.1. In:~ ~~ ele :l cm).

entre sí

v c.~.r.i ,'=\ci on l~~_:· q Llf0

rneno!,:,· el f?' 1. cm) ,

21) LONGITUD RELATIVA DE LOS ESTAMBRES CON RESPECTO A LOS PETALOS:
p,Lln q u 12 E' S t f2 t r"a b ,:t j o S f: pIeln t E~Ó C C) rno un",,'"'.t 1...1el i c) el e 8t tal e 9_ S e n ~~u
stricto, ya se ha explicado que la similitud encontrada generó en
algunos casos confusión en las colecciones. ·Esos especímenes
.coleccio~0do~ ~n apariencia equívDcamente, dentro de las colecciones
cJE' C-ti.ta.lt:?i'.l.:::en.:=:u stric:l:o, sr:, c~n¿'tLiz':.'II·"éln·tamLo:i.t~:·n- r.:~ur:-med·i·6--Cie·técn-'i-c-as"-'
numéricas. De modo que estambres exsertos 110 ha sido característica
de). 11 amado gl·:!,.>ner-oA t_i§.lfL,ª-S·E~n~·Ll stl'''.1ct.o, pE'r-D:~í :e presen ta en
estados juveniles o inmaduros de la flor en otrDs géneros afines.
Justamente este carácter (junto con otros), ha sido tomado para
c~/udi~r' a c'"='gr"upar- o 5.E'par¿:I.r-1Uf,,· E·~,:=pec.í.IJlI'~ll(;~~::;que aparentemente
pertenecen a géneros diferentes. Se c:lice; Irlsertos o Exsertos.

22) ASPECTO DE LOS ESTAMBRES: Lisos u enrollados. En Orbignya se
pl-e5·F.:~ntan 1os I~Sta.mbrl:-?sen ro 11¿':Ido:;. CUlIlpar-i:3.I··..;'.11 gl..lno~sespecí menes de
QTt:~..i_qnyª, E:~n!,;U tot.=:\lidacJc:lE' E:'5tr"l..lct.l..lr-as~t:.c:\nt.CJ vegetati.vas como
n,?prod LlC tivas, con o t ,.0003 E?Spr:::c.ímefle~s de (jJ:j;..a 19a :..~en:..::u :::tri e t ¡) ~
permitirá ayudar a aclarar estas dudas taxonómicas que ahora aparecen
nuevamente en la Guía de campo de Palmas de América, de Henderson, et
al (1995), como agrupamientos sensu Jato, sin especificar mayores
detalles c:le carácter taxonómico.



23) ESTAMBRES: sueltos o soldados: apa~entemerl~e todos los estambres
de los grupos no son totalmente sueltos, esta 8pción se deja abierta
y en caso de que no al detallar- los eSpt::,c:i.IIH::nH?".¡p€H-a 1'::1 construcción
de l a matriz ~ no se no Sf.? pt-esenten ;::,()lddr:lO,::; e~::;t.ecarácter será
E'.liminado.

(8.1.4) CARACTERES CUALITATIVOS MULTIESTADO
A) VEGETATIVOS Y DE HABITO:

1....,:15 di"/E'rsa~5posi.bi Iad acíee o bsservatí ae tanto E~rl [).:L.ti~leª.:::;en:.:=:u s t r ic i o ,
como en r~ttaleª- s e ns u I e i o, se trat an E~1l el análisis de los
c"H-acteres veq~?tc":\tivos~;:c~ qUf.~ la var-iación en I i,lS hojas presenta una
amplia gama de posibilidades, se pspera ~U~ de la combinación de
E~~=.toscc":\ractere,::;en el análi,,:..ís se dt~tectf: i,\c1t:'!IIlr.\s del ver-dadero peso
b í o l óo i co , si e:-:is.t.eno no COt-r-elc'lcione=::E?r1t·.r·c,:· E'llos ya su v e z de
és.tos con otr oe, fa que 1'::115 cDt-r-E".,I¿:\cione::.,.'='I~'c\I~~=ntementese tienen
e 1elr-"'\s ~ pe ro E's nE~cesa r-io e:o 1'- ,,- D bo Y- E,I r" l ei So cu 1"'1 1.11 '1 mE~'t odo m e nos su bjet iv o
que la simple visión de esta investigadora.

24) DISTRIBUCION y DISPOSICION DE LAS PINNAS EN EL RAQUIS:
En un solo plano y equidistantes, en un sólu plano y agrupadas~ en
varios planos y equidistantes; en va~ios pl~no~ y agrupadas.

25) BASE DEL RAQUIS; RELACION ADAXIAL/ABAXIAL: ha;: cón cavo! con el

envés plano~ redondo~
redondo-triangular.

t.r- i.,::\nclula.r- o CI':'IICr.":\vo-r conv exa/ envés

26) BORDES
pr eseri tarse
pasando por
I-edondeados ~

LATERALES DEL RAQUIS: .l. oss t)(~)r"dl":7" ele1 requ í s ~ pueden
desde tan afilados que cortan~ hr.":\staimperceptibles~
una peque~a gama de posibilidades: afilados y lisos~

ligeramente dentados y aplanados.

27) UNION ENTRE LAS PINNAS APICALES: convencionalmente se ha hablado
el"l_.las__palmas_~~.rí.ef_labe.l.o_pr_e.se.p_J_e-_·0_ n.o¿ 5:i_r_¡ (:?lIlbar-go~de acuerdo con
mis obse;vaciones d~ .~ampo~ el -flabelo es un gr-upo de pinnas que
permanecen unidas después de la apertura de la hoja. Con lo cual no
se aporta ningún conocimiento nuevo~ mas~ lo interesante es que
mirando detenidamente Las Poblaciones Naturales~ los flabelos se
presentan aparentemente~ con más frecuencia en hojas jóvenes~ las
cuales han sido todavía poco tiempo sometidas a los factores
ambientales de la intemperie. En las mismas palmas~ hojas adultas no
presentan flabelo o lo presentan dislllinl.lido~mientras hojas jóvenes
lo ostentan. En algunas otras Poblaciones ~aturales~ el flabelo se
mantiene por todo el tiempo. aún en hojas secas~ de allí los ~stados
del carácter elegidos: flabelo ausente; flab~lo present.e-persistente
o flabelo temporal.



28) NERVIACION CENTRAL DE LAS PINNAS: inconspicua, conspicua o
prominente~ considerándose prominente más notorio que conspicuo.
y se hace esta aclaración~ pues con frecuencia uno se ve enfrentado
como botánico al análisis subjetivo de algunos caracteres~ cuando
revisa un trabajo. debido a la poca especificidad de los mismos.

29) TERMINACION DISTAL DE LAS PINNAS: unida, abierta~ abierta con el
nervio central salido y suelto. Es necesario tener en cuenta la edad
de cada planta revisada con este caracter, dado que podría responder
a un factor de intemperie como en otros casos.

30) ESCAMAS FERRUGINEAS: en hojas jóvenes, adultas y en plántulas;
sólo en hojas adultas; sólo en plántulas; sin escamas. Este carácter
también puede estar cor-relacionado de manera inversamente
proporcional a la exposición al ambiente y al aumento de la edad de
la plant.a. Este cc:\r-acter-pr"E:'tE'ndE' clemo=:,tr-dr"como e rr ón eamerite se
construyeron agrupamientos en el pasado dando mucho peso a este
aspecto. Si se demuestra un verdadero peso biológico~ se reconocerá
su importancia~ pero de lo contrario, será un caracter que aparece en
algunos estadios de desarrollo, probablemente como protección de
estructuras más frágiles.

31) INDUMENTO ESCAMOSO/FERRUGINOSO SOBRE LAS HOJAS: en la haz de las
pinnas, en el envés de las
pinnas; ausente. Mientras el
que este aspecto varíe con la
el 31 se ubica el carécter en
situación.

pinnas, en el haz y en el envés de las
ca~écter 30 contempla la posibilidad de
E?d ad ;/ E~>: pD !::' .i ció 1') a 1 ':'1mbi pnte" en es te,
las estructuras folia~es. detallando su

32) LOCALIZACION DEL INDUMENTO EN EL ENVES DE LAS PINNAS: denso sólo
en la zona distal de las pinnas; a ambos lados del nervio central;
localizado laxa e indistintamente; densafTlente~ sólo en el lado
abaxial distal; densamente sólo en el lado adaxial distal; ubicado
solo sobre el nervio central.

(8.1.~) CARACTERES CUALiTATIVOS MUCTIESTADO
B) REPRODUCTIVOS:

De acuerdo con las explicaciones anteriores~
planteados aquí para las inflorescencias
opciones, de acuerdo con las observaciones
campo.

los diferentes estados
recogen las posibles
y notas detalladas de

33) TIPOS DE INFLORESCENCIA EN UN MISMO INDIVIDUO: masculina y
femenina; masculina y andrógina; masculina, femenina y andrógina;
sólo masculina; sólo femenina; sólo andrógina,



34) TIPOS DE RAQUILAS EN UNA MISMA INFLORESCENCIA ANDROGINA: mas
culinas y femeninas; masculinas y andróginas;
masculinas~ femeninas y andróginas.

Se llama la atención aqui, sobre
arquetipica de la inflorescencia,
parece suceder de forma muy similar

los comentarios de
en la cual lo que
a nivel mícro ,

la estructura
sucede Illacro~

35) POSICION DE LAS RAQUILAS CON RESPECTO AL EJE CENTRAL DEL
ESPADICE: ventral; dorsal; alrededor; ventral y lateral
(únicamente con el dorso desnudo).

36) INFLORESCENCIA TERMINANDO AP 1CALt1ENTE EN: una r aqu í Le
una flormascu 1in¿I; una

femenina; varias
varias raquilas
an o roq í ne (.I)"~I~)•

raquila femenina;
flores masculinas;

una flDí masculina;

masculinas;
varias flores femeninas;
raquilas femeninas; una raquila

37) INFLORESCENCIA (41): con predominanacia de flDres t en la base,
y predominanacia de flores 4 hacia el ápice: con flores 4 y t
distribuidas indistintamente a lo largo del espádice; con
predominanacia de flores 4 en la base y predominanacia de flores t
hacia el á p í ce .

38) UBICACION DE LAS BRACTEOLAS: única! en 13 inflo t subtendiendo
las raquilc"":\s'~; Lmica/ f.:,nlí" inflo d' ~::.ubtend.iel"lclCJlar:;raquilas .(r; en
la inflo t y 4 subtendiendo las raquilas t y 1: única/ en la inflo .4
subtendiendo las raquilas t: única! en la infl.14 subtendiendo las
raquilas 4; única! en la in11.14 subtendiendo las raquilas 14; en la
inflo t~·~ subtendiendo las raquiLae ~~.(r, l! ;' \-r: en la infl.~.¡f
Subtendiendo las raquilas.4 y': en la inflo j4 subtendiendo las
raqui 1as ,~.t)' y s .
39) CANTIDAD DE FLORES ~ UBICADAS EN UNA MISMA RAQUILA, EN UNA MISMA
INFLORESCENCIAS t~ o 41: siempre 1 sola flor; raquilas con 1 y
raquilas con 2; raquilas con 1; raquilas con 2 y raquilas con 3
I~aquir,3.S COn"· ma5'':'''''0e "3 -f lorE!s;·0·.- _. ~-~- -: -••

40) POSICION DE LAS FLORES ~ EN LAS RAQUILAS DE UNA MISMA PLANTA:
Sentadas; pediceladas; en un rango de sentadas a pediceladas.

41) POSICION DE LAS FLORES 4 EN LAS RAQUILAS DE UNA MISMA PLANTA:
sentadas; pediceladas; en un rango de sentadas a pediceladas.

42) UBICACION DE LAS FLORES·~ EN LAS RAQUILAS CON RESPECTO AL EJE
CENTRAL DE LAS MISMAS: ventralmente; dorsalmente; en espiral;
alrededor de distribución indefinida; a lado y lado; a un solo lado.

43) UBICACION DE LAS FLORES t EN LA
CENTRAL DE LAS MISMAS: ventralmente;
alrededor de distribución indefinida;

RAQUILA CON
dorsa 1flH2nte.=

a Lado '/ lado;

RESPECTO AL EJE
en espiral;
a un sólo lado
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44) CANTIDAD DE SEMILLAS POR FRUTO: una 501;::-1 ~5Plllillasiempre;
2 semillas siempre; ~ semillas siempre; más de 3 semillas; 1
semillas; 1~ 2 o 3 semillas.

o 2

(B.l.6) CARACTERES CUANTATIVOS CONTINUOS
A) VEGETATIVOS:

Estos caracteres son mediciones de las rlifer~lltesestructuras que al
promediar~ por la aplicación de los programas ~stadisticos dentro del
NT SYS 1.8~ para este tipo de datos (cuantit0tivos continuos) darán
alguna luz sobre los agrupamientos; lo cual permitirá comparar con
los resultados de los caracteres cualitativos.

Se conservan las descripciones de los cuadres, por considerar que no
puede haber mayor discusión ni sustenmtación de los mismos hasta no
someterlos a los análisis respectivos:

4~1) F'r"omedio de 1;::\ longi t.u d de la vaina 1I'r;,~':.:. el peciolo en hojas

jóvenes

46) F'romedi o de la longit.ud de 1El VI:~.in a IH¿I5:, el peciolo en hojas

madur"as.

47) Longitud basal del raquis (sección cóncavo-plana del raquis visto
por la ha:;::).

48) Longitud apical del raquls (sección afilada, vista por la ha:;::)

4.9) Sumatoria de 12l.smedida.~.;deI ¡:::OE'r"imr::>"I:I-u·'/!?ntr"c~dmás el dorsal~ del
raquis en la base.

50) Sumatoria de la medida del perimet.ro vent.ral del raquis más la
medida del perimetro dorsal del ~aquis en la sección apical.

51) Sumatoria de la medida del perimetro vent.ral del raquis más
m~d_i~a.d,el p"erimetro dorsal del r"aquis ~?n la sección media.

52) Distancia promedio entre las pinnas~
la distancia entre tres pinnas basales~
pinnas mediales.

t.omada como el promedio de
tres pinnas apicales y tres

53) Promedio del angulo de inserción de las pinnas al raquis~ tomado
como el promedio de tres ángulos de inserción de pinnas basales~ tres
de mediales y tres de apicales.

54) Promedio del ancho de las pinnas basale5~ medias y apicales~
tomado como el promedio del ancho en su parte media~ de tres pinnas
de cada sector (apical, medio y basal) de la hoja.



I
I
I

::.::,~i) F'r-omedio de]. a 1oriq i tuc.1 de 1a~:: pí nn ea t.omad o como e1 promedio de
la long. de tres pinnas basales~ tres pinnas apicales y tres pinnas
mediales.

I ~.:,:,6) Lorrq i tud de
de~:5cHTl,)11ada •

la lámina foliar en la ¡",c,j,,':l .i ó ven completamente

I 57) Longitud promedio de la
encontrada completa.

Lám.i na "1'01.1.,::11'" E'r, 1c:1 hoi a madura

I
(8.1.7) CARACTERES CUANTITATIVOS CONTINUOS:

B) REPRODUCTIVOS

I
58) Longitud del acumen de la espata 4 (se define como la porción
distal que se inicia en donde termina la apertura de la espata).

I
59) Longitud del acumen de la espata t (se define
distal que se inicia en donde termina la apertura de

como la porción
la espata).

I
60) Longitud del acurnen de la espata 4t (se
po rc í ón distal que se inicie, en donde termill<1

define ápice
1 <''1 aper-tura).

como la

I

61) Ancho basal del acumen de la esp¿~tao en 1¿, .inf 1or-e:·cencia $.

62) P,ncho basal del acumeri df.? la e~==p¿,taen I 0·1 inf l o r-e s ceri c i a ,L

63) f·inchobasal del a'.:umr::?nel 1-:2 L~ esp<':\t,:~f::?1"l la inf Lor es cen c í e ,~&,

64) Promedio del ancho de los canales de 1c::\ esp",ta .$ tomada en la

I
parte media.

I 65) Promedio del
pari:l:?media.

ancho de los canales de la espata t tomada en la

I
I
I
I
I
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66) Promedio del ancho de los canales de la espata 14 tomada en la
parte media.

I 67) Perimetro dorsal-transversal~
la inflorescencia 4.

de la parte media de la espata en

I
68) Perimetro dorsal-transversal,
la inflorescencia t.

de la parte media de la espata en

69) Perímetro dorsal-transversal~
la inflorescencia 4~.

de la parte media de la espata en

I
70) Grueso de la espa té3..~ en su parte media .

71) Grueso de la espa te, !~ r,~nsu par-te media.

7::~) (3r-UE!SO d€-?la eepa té3.*.1;' en ~~upal'-t(;_>f1H2d.i¿:\ "

73) Longitud total de la e~.pdta ·rf •

74) Longitud total de 1é3.espata ,~.
75) Longitud total de la espata .(r'~ •

I

76) Perímetro promedio del pedúnculo de la illflorescencia masculina.
En su limite con el espádice.

77) Perimetro promedio del pedúnculo de la ir,florescencia femenina.
En su limite con el espádice.

78) Perímetro promedio del pedúnculo de la lrlflorescencia andrógina.
En su limite con el espádice.

79) Longitud de la bráctea más grande (diferente.1-,:-.__o ~~ __ ~IQicad_a_s~b~e-:-.el.pedún culo de. I a if1 f 1oq~~-5Ctmej. <3. ·ff.

80) Longitud de la bráctea más grande (diferente
ubicada sobre el pedúnculo de la infloresencia t.

de la espete l ,

. ....
de 1a espata) ~

I 81) Longitud de
ubicada sobre el

la bráctea más grande (diferente
pedúnculo de la inflorescencia 4t.

de la espata)~

82) Ancho de la bráctea más grande (diferente de la espata)~ ubicada
sobre el pedúnculo de la inflorescencia 4.

I 83) Ancho de la bráctea más grande (diferente de la espata), ubicada
sobre el pedúnculo de la inflorescencia t.

I 84) Ancho de la bráctea más grande (diferente de la espata)~ ubicada
sobre el pedúnculO de la inflorescencia 4•.
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I
85) Ancho del espádice 4~ medido de lado a lado de los extremos de
las raquilas~ a la altura media de la inflore~cencia.

I 86) Ancho del espádice t~ medido de lado a lado de los extremos
las raquilas~ a la altura media de la inflorEscencia.

de

87) Ancho del espádice 4'~medido de lado a l~rlode los extremos de
las raquilas~ a la altura media de la inflor~5cencia.

I::wácteamás basal
espádice 4~ medido desde
diferente de la espata~

Fd 1ími te dado
"'''1stael ápice

por la
de la

88) Longitud del

in f 1orescEmcic:\.

89) Longitud del
bráctea más basal
.í nf 1Dr-t,:scE.'nc:ia.

espádice t, medido desde
diferente de la espata.

I? 1 li.mite dado
hF.lsta el ápice

por la
de la

90) Longitud del espádice 4t
bráctea más basal diferente
.í n f 1o r e s e e n Ci a •

medido desde e I límite dado por la
de lade hc~~:;tael ápice

91) Longitud promedio de las raquilas 4~ en la inflorescencia 4:
Tomando al azar tres raquilas de la sección basal; tres de la sección
media y tres de la sección apical.

92) Longitud de· las raquilas ~ en
azar tres raquilas de: la sección
tres de la sección apical.

la inflorescencia ~t: tomando al
basal. tres de la sección media y

93) Longitud de la raquila~ de la inflorescencia t: Tomando al azar
tres raquilas de: la sección basal~ tres de la sección media y tres
de la sección apical~ o tomando 9 raquilas de la base cuando solo se
presenten allí.

94). L,ongitud _prome_d-i.o.del·.J?~d~:1I2C1..~.lod.€?c.)ª2._.__.C~q~.I.ila?4' de la
inflorescenci~ 4~ tomad~ "~omo la lo~if.·de 3 raqOilas apíc~les, 3
raquilas mediales y 3 raquilas basales tomadas al azar.

95) Longitud
.inflorescencia

promedio
~t~~ t ornedo

del pedúnculo
corneo1a 1oriq.

d c-?
dE?

las raquilas de la
3 raquilas apicales~ ~

raqilas mediales y 3 raquilas basales tornadas al azar.

96) Longitud promedio del pedúnculo de las raquilas 14 de la
inflorescencia t4. tomado como la long. de 3 raquilas api¿ales, 3
raquilas mediales y 3 raquilas basales tomadas al azar.

97) Longitud promedio del pedúnculo de las raquilas 4 de la
inflorescencia t4~ tomado como la long. de 3 raquilas apicales~ ~
raquilas mediales y 3 raquilas basales tomadas al azar.
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98) Longitud promedio del pedúnculo de las raquilas t de la
inflorescencia t4~ tomado como la long. de 3 raquilas apicales~ 3
raquilas mediales y 3 raquilas basales tomadas al azar.

99) Ancho promedio de las bases de los pedúnculos de las raquilas en
el espádice 4~ t9mando 3 raquilas basales 3 raquilas mediales y 3
raquilas apicales.

100) Ancho promedio de las bases de los pedúnculos de las raquilas 4
en el espádice t4~ tomando 3 raquilas basales ~ raquilas mediales y 3
raquilas apicales.

101) Ancho promedio de las bases de los pedúnculos de las raquilas ~
en el espádice t4~ tomando 3 raquilas basales 3 raquilas mediales y 3
raquilas apicales.

102) Ancho promedio de las
en el espádice t~ tomando 3
raquilas apicales.

b¿I~:;e=. de
r aqui 1215

los pt~c)\:IIlr::L.llosde las raqui las
basales 3 raquilas mediales y 3

103) Longitud de los pétalos masculinos (promedio)

104) Ancho de los pétalos en su parte media (promedio)

105) Longitud de los sépalos masculinos (promed.io)

107) Longitud de lBS anteras (promedio)

108) Longitud del filamento de los estambres (promedio)

109) Ancho de los pétalos femeninos en su parte media (promedio).

__..~.!S)...encho de los p~tCl.los'femenino~sf-:n =·u p.a,·-tE~ b a s a I (promedio)

111) Longitud de los pétalos femeninos. (prDlnedio).

112) Longitud promedio de los frutos

113) Promedio del perimetro medio de los frutos

114) Promedio de la
madur-os.

longitud de las piezas del periantio en frutos

115) Promedio del máximo ancho del periantio el' frutos maduros



(8.1.8) CARACTERES CUANTITATIVOS MERISTICOS
A) VEGETATIVOS

116) Número de pinnas de hojas maduras: lado izquierdo (visto por la
hE~;:)

117) NLlmero
he;!. z ) •

hojas maduras: lado derecho (visto por la

118) Número de pinnas de hojas jóvenes:
ha t: ) •

Lado izquierdo (visto por la

119) NLunero de
haz) .

pinnas de hojas jóvenes: Lado derecho (visto por la

El
ha

número de pinnas como dato de campo para l8 colección de
sido convencionalmente tom~do como: o bien el número

F'almae~
tota 1 de

pinnas~ o las pinnas a un lado. No conozco trabajos que comparen este
par de aspectos. En las observaciones de campo~ se detectó la
necesidad de hacer Olediciones má!::. corupleta=. que las hechas
convencionalmente con 12 convicción de que t<~I'lt.aconfusión tanto en
8.!.1:"a~"ea como en 1Oé:¡ génel'''r..'s':'1"fine:.:;.~ debe obcc:lE'cerno sol amente a 1a
plasticidad de los (JI~UpO=.sine:.tarnbi éri a. lE! fDlllk\como se observan '/
se toman sus datos. Aunque una hoja de Paln,ae en estos grupos puede
medir hasta 10 metros de largo~ en mi conc~~lo~ por lo menos para
trabajos taxonómicos~ la hoja como órgano tot~l debe ser examinada~
hastc.\tant o se encuf~ntre por" medio de l¿~ m.i5rni:~:.i.nvesti.gacié,ln~que los
caracteres con mayor peso biológico son y Y en cuyo caso~
posteriormente se eliminará la necesidad de clJlecciones totales.

F'.:waefectos de mi pr opueet;e~ obaervé un c,::lIl1bioen 1a cantidad i
tama~o de algunas estructuras~ relacionada cun la edad~ de manera
d í re c t ameri te proporcional. Es as·;Í.COIllO las p í nn as fueron exarni.nedaa
en varias hojas de una misma palma y los resultados de este análisis
se mostrarán con los resultados de la aplicación de técnicas
numér:icas , Por ahora pueqe '..d.e:c:_.tr-sf;?_.[Wl~ el J q~I(.llE¿C9~_""._"qe,,_j;!inna? .no es
constante.

En cuanto al flabelo~ de acuerdo con las explicaciones dadas en los
primeros numerales de la discusión del cuadro de caracteres~ éste
también puede variar en n0rnero de unidades seg0n el tiempo de
exposición al medio.

120) Número de pinnas
por" la haz).

que conforman el flabelo (lado izquierdo visto

121) NI:lmero
por la haz).

de pinnas que conforman el flabelo (lado derecho visto

I
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(8.1.9) CARACTERES CUANTITATIVOS MERISTICOS
A) REPRODUCTIVOS

J.::2) NI.:lmer-ode
E·~~,pádic:e':~y la

brácteas presentes en el
zona distal del pedúnculo.

I :í.m.i. tE' en 'I':.r-E'la base del

1:?3) Número de br·¿~\(:teasf:::OI"esE'ntesE~n el l:í.ln:i.t.E? ent:r..f.:?
espádice t y la zona distal del pedúnculo.

la base del

J.24) Número de brácteas presentes en el limite entre la base del
espádice.4 y la zona distal del pedúnculo.

125) Número ap ro ximado de raqu L1as portadDI-"".!3 de flores .tf en el

1.26) l'h:lI11erOapro:-:imado de r-aql.\ilr.~.c::. portddcw2~'. de f Loree .~ en el
(;:spádice :h~.

127) NLlIlleroapro xima.do de r aqu í 1r.'~:; POI~'L3dDI-a:::·de flores .~ en el
esp é d í ce ~.(~

128) Número aproximado de raquilas portadoras de flores en el
~?spádice ~!.

.:1.29) F'r-omedio de
<.:-:-1 promedio de
.i nf lon~'s:.c<:?nc:i<~.

las flores 4 ubicadas en las raquilas. Tomado como
una muestra apical~ una medial y una basal de la

130) Promedio del numero de estambres.

8 1.11 NUEVOS CARACTERES INFRAGENERICOS

En el análisis de los caracteres anteriormente hecho~ puede
encontrarse información acerca de los caracteres convencionales y los
nuevos~ que más bien obedecen en su novedad a un estilo de
interpret~ción que recog~ las diversas po~ibilidade5 de acuerdo con

~"-'ia' --er,-o-rllle-pl,istiC:.idad·de 0J.t:i:\.I.g.fl; 'f-,pr-Dtambíé-n de acue'rdo con Sl:.l

tama~o~ ya que se trata de uno de los grupos de Palmae~ más amplios
por el número de especies (21 aprox) y pDr el tama~o mismo de las
pe'1ma S en es te g ru po ha'í F' 1an t.a:;;como 0J':.ta1~.?l ªJJ_~.f1_!..á:..~ CU)I as espa ta s
miden a lqi.m oa certtLmet.r-o s , ha~:.t.;:,r-\t:!;alea.¡:;:_g.lendacuyas espatas
inmaduras llegan a medir hasta 2.50 metros de largo.

Muchas de las estructLwas utí Lízeoas como Ce"H-¿~cterpara definir los
agrupamientos~ ya fueron usadas en el pasado, pero la concepción de
uso de los caracteres~ la manera como los defino y observo para el
análisis numérico~ me atrevo a decir que es novedosa y por ello en
este informE' me he tomado el trabajo de describir los caracteres para
que ellos puedan ser interpretados de la mejor manera posible~ entre
los botánicos. Y para que pueda entenderse el porqué de la aparente
redundancia en algunos casos.
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Definirlos individual ~I t Cl t. i:1 lms-n t. E~ aquellos que
el resultadotengan un verdadero peso biológico~ será necesariamente

de un trabajo con aplicación de técnicas numéricas.

A continuación, sin
caracteres que antes
mi trabajo han sido

profundizar en el tema, se mencionarán algunos
no 'fUE·,"Or1 t.eni c1c.'~::. en C:1..1E~"+a , CJ que a través de

reorientados para una mejor interpretación:

PuedE' d(~c:.i.r~:'E'que Lo ssclf:>t.E\ll€J~.dE' iI"lSEJ,,"c.:i.ó,'ji' ter'minaciÓn de las
pí rm as , no habian sido utí Iizados r.:Hl te~:;,ti::\mpocD~·e había triabajado
de manera detallada en la descripción de las inflorescencias, en el
aspecto del ápice de las espatas y probablemente el mayor aporte a
este respecto será poder descartar como caracteres definitivos para
d(::>tf?rmina ciones, algunos t.r adí cion i:\1m17?ntEe u sado s por los botán ic o s ,
como número de pinnas, numero de frutos y tama~o de los mismos y
can ti d ad ~I tamaÍ''í[) ,::le1<':1!-3 ~::;em.i 11.:, S. ~3f.~r".iEl ird:[~I~E?Sante ha cer- en el
f u tu ro un estudio c1et.Elll'::ldode 1.::\ mac!(:'I'''i,¡de los cuescos, que
probablemente debe tener algunas c3r-0cter.istic0S particular-es.

La presencia y for-ma de la ligula~ aunque en este t.rabajo no será
CC)(J)pr:'\r-,,,bled e b í do al qoe no .~::.(~UbS:;E'Y"VÓ '::.inót:E~,-m:.i.ndf'ldof:~l tr-abajo de
campo, ',t e~·
mUE~=:,tn?i",r-en

una E·str·ucl:I..II'''¿1 en rnlle~·1:1"Els, secas, es pr ob ab 1e
con otr2s palmas su existencia,el futur-o y compar-ar-

LI carácter acaule, e~ un aspecto bastante discutible para ser usado
corno un cr.:\r-i:'IctF."~esta.bIE~ i''''- qU!? E'I"l mi, COI'lCE?ptQ obedece a un
c ornp'o r-tarní, E'n+:.0 de "1 a tE:'nc .ic:\" ele ci E I-"t¿t,,,.pa 1rn,::,so elel g r upo.

En mi concepto un análisis de tipo molecular podria ayudar- a pr-ecisé:'lr
muchos aspectos, ya que la plé:'lsticidad observadé:'len el fenotipo~
puede dar- la idea de que se trata de hibridDs, especies no totalmente
definidas o ecot.ipos de una misma especie en é:'Ilgunoscasos. Per-o esto
solo podr-ía ser definido a tr-i:'Ivésde las técnicas numér-icas i' la
conocimiento molecular- del DNA, seria un gran aporte.

- - --- ~----- _...,_

Estudio éste que podr-ia SEr- r-Es·uelto mediente el auspicio de una
corté:'ltesis de pr-egraclo, para aument.ar- la información.

I~ par-tir de las conclusiones dadas por- Este trabajo y estudios que
continúen posterior-mente, será necesario revisar-, si aspectos
parecidos a los aqui tratados pueden suceder ~n otr-os gr-andes gr-upos
de la +am í Lí e Palmele y t:~ncasu elE' ~5('~r- éIS.:í.~ t"f2considerar la maner-a
como se ha venido muestreé:'lndola familia, currigenda el e~tila de
trabajo de Cé:'lmpoy enfatizando las observacjones en los resultados
del ,:\nAli~'5isrlumér-ico que 1ll1."IE~~~'=.,'''enlD'::'c:,::\"",3,I'::I·:I',.es con peso biológico.



Con frecuencia las colecciones de campo de Palmae han estado quizá
mucho más sujetas a la comodidad de los investigadores en la toma de
las muestras y en el transporte de las mismas, debido a lo voluminoso
de estos especimenes. Mientras un ejemplar de otra planta cualquiera~
monocotiledónea por ejemplo, puede estar completo en un periódico~
muestras completas de una hoja de palma pueden ocupar hasta 50
exsicados y si a ello se suman las partes r'eproductiv8s esto hace un
pr"omedio dt::' ':1-0 E~>:sic'::ILlc):':.,1,,)(")1'"rnuE~:,,;t:r"r:I,1'r:.'lliE,~ncloen cUE:'nta los
di ferE~nt,es t¿'\maños, por: f,?,J emplo: c~n el t,r"i::lbc":\..iD de campo hecho para
este estudio, una salida de campo exitosa, tuvo como resultado un
prome d.io de pC:H" lo meno':;.con 10 costa les dE~ tlkd:erial, dentro del cual
el 90::': f u e ron Jos E·spE'cimF!nf.'~~~.dE:-e(tt.~l.l.gª / 1'''!''ldciCJnc'Idos.El se cad c de
c ací a ~;alida de campo tardó (':~nprorneed i o dE? 1:,1'"[':,;,0\ cu atr-o semanas, 'la
que fue neces,ario' ha ce r Lo pI:) Ir' t.u rn oss.

Esto muestra la dificultad
n o ','el'-,3€:"E"n'fY"E·nt',c;Idu:,:..

E4, la cual m 1...', c h():::.,I,p 1'-bo r-.izado res pref ieren

A) ASPECTOS CRITICOS:

Par'¿,IhablCír de nUE'VDS c¿\r'¿;Ict:,el~E,'sin"1'Y"c71qE'nt:!;'I'"j,r::I"<;:'(>~, necesario aclarar
qUle la cCHl'fus,ión tanto al inter'j_or- de I IJE~Il!;:"I"Ut'tt.J;,,ª_le"ª_s e ns « l e t o ,
como del mismo en relación con los qénerDs afines ya ampliamente
mencionados aqui~ fUE? necesario retomar l0~ caracteres utilizados
t:rad:Lcional )1 convl=ncionalmente por: los, hE"I'''I)()I~izadoresde F'alma,e en
E.'1 pe:i",ael o ~ E'f"¡ cori t r i~ncI()~;E' 0:\ t; r a '/ é"s dE" I El:", o I):~!;;'r""-',,;1 e iones de c ampo ~ que
CI,lgl..lno:::c,31-'actF~n=r,:,no :::DI\v,:\lj"do:::;pi:H"i:~ ,,~>'uc:l,'\I" ,'::\ dE~'finir uri a e s pe c í e ,
puesto que se modfican notoriamente dur~ntl~ Leos diferentes estadios
ele dl=sarl~ollo de la p lan t a , como ei ernplo ele "=sto~ está el número de
p í nn es y el tamaño dE' los 'frutos, dI'-)los ell¿Ill?::::,seria mejor medir los
rangos de variación pero aún asi esto no pArpce práctico para quienes
a p 1 i qUE'f'I PO::5t f::>r"i o I'-rnent(,:;:, 1,,\::; c::]. c,~VE:'~,S y n'~'CE!'::,.i tE"r\ reconoc i mi en tos
rápidos del material dentro de CJtros pstlldios~ sin recurrir
necesariamente a los especialistas.

otn:Js cc.:lY' cte r"es- CDn yen e i con a l-men.tl~_.._:l,\S.a..ftD:S-~ ,-~_-t,i~o,_en",_-L\P..a ~__~_va r-.i,aci ón
inclusiVE" el nivel de Llf"I mismo indi\/:,Lcluopo," lo cu¿:d tampo""co serían-
caracteres viables para ser utl12zado~, ~unque sus rangos de
variación podrían ser útiJes.

El n0mero de estambre5~ tiene también varlaClones dentro de la misma
inflorescencia. En cllyo caso el factor a medir no seria el número de
est¿HTlbr-es :5inó 1a 'lari a ci ón de 1 nl.:lnler"ode estarubres.

Todos estos aspectos se
numér" i C,::tS.

j_1~r.~n i::1,finr3nde:, CDI'\ lr3 aplicación de técnicas

L.a longitud del raqLlis~ f?n lc:is hOjC:I5~ lc~ longitud de la
tama~o y la cantidad de IDs frutos y el desarrolloinflorescencia~ el

aér'E'o del tallo.



La multitud de caracter-es ¡:.~~;cogidDs pn,~tf~lltlp ('?ntr-e
además de evitar dar mayor peso biológico El unos
demostrar la inutilidad de algunos de ellos que han
también tr-c,dicionalmente para :i.denti.'fiC:é'~ro det,el'''rninar
F'almae~ en este caso del gén(?r-oB.tt~'!..Ll~S:~.

otr-as cosas ~
car-acteres ~
sido usados
especies de

B) NUEVOS CARACTERES:

E:::n t r-E-~ C) t r"D~5 ~ se p l arib2C'1 que pod 1'- :í, ¿'Ir') r"E'~:;1.11+ ,:'\1' e(,')1) é:i], [,,1(1[') peso biológ i co
útil para las determinaciones, carcateres como:

Terminación equilatera o inequilatera de las plnnas tomados los datos
de manera que describan o representen de algún modo la forma y las
proporciones de las medidas dentro de la mismas.

Te r mi n a c i órt
ante r .ior",

con condicionamiento

Ubicación espacial de las flores sobre el espádice.

El 'fenE,~til:_i.s;mo,bi.'\sddot~n E?l E~lJ)pit'-:i."¡,IllDPI-'E?tCI"ld¡:.?compr-obar con la
apLi ca ción de t(~cn:Lcé'<:onumél,"j_c:i.':"::,~E'], "",jer'CI¿~dE'I'''D'' po so biológico de
los caracteres analizados en un determinado grupo y eliminar el peso
El priori dado por un investigador o conoc2dor' del grupo. eliminando
un buen porcentaje de subjeti~idad pn el pr'u~eso. No obstante las
d ~?i:in i c:: i on f.'? ~7., de c: .i :::,.i OÍ! e-'.:;F .in i:':1 .1. E" ':; el c'1.)('21'";:':1 n ':::fe: r l:U(!ld el c:\ 0;:, PC) r" r.~],
investig~dor conocedor del grupo con ba~e en 105 resultados obtenidos
de lEI i"plicElción (elE' c:lj,'lel"',::,':I<::'I',(!~c.:n..i,c¿-:,::::,nunlr:':'J'-i,Ci:'I':'~pdt"EI la clc,r-idad de
las relaciones taxonómicas.

Aunque aqui se propuso un listado de 130 caracteres tanto vegetativos
como reproductivos para la aplicación de técnicas numéricas, es
necesario aclarar que las muestras tornadas no 50n según la
estadistica altamente representativas, puesto que consituyen un
máximo de cuatro muestras por Población y en la mayoría de los casos
un-a"7,Q,'dcrs-;-eaUa=I~ITfa'con- unos, 15 "c' 40 e:.:c:,;icaclEls.

Df? t.Dd<.1s manE?I~aS al comp ere r' ccin E'J. 11,:~,~==,t.iJ.O" utilizado por
herborizadores y taxónomos anteriores en que se definía en muchas
o caa i on ea uria especie con un a D dos muo strae .incomp Le t.e e , a í qun es
veces tomadas de diferentes individuos de la población, o en
diferentes estadios de desarrollo~ puede declr~e que la aplicación de
técnicas numéricas dará mayores luces sobre las posibles relaciones
infr¿H:1enér-.icas~que lo crmoci do hEI::;t,,;\E~l momento para f~tialea.'

Se utilizarán en primera instanci~ para el estudio con técnicas
numf.?r-.icas~las especie:: d!-:?At_:t:é.'IIl".:'aCCHlociclas como tales ante este
proyecto. Pero según los resultados obtenidos y el conocimiento que
ésta investigadora tiene acerca del grupo, se utilizarán también los
especimenes coleccionados de una misma Población, como muestras
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ind!2pendientes a
resu 1tados.

para observar la variaciÓn en los

Las colecciones y notas de campo, anteriores a este trabajo, parece
que no tomaron muy en cuenta la madurez de los especimenes
coleccionados. Esto es entendible en cuanto a hojas y frutos; en los
óltimos, porque la coloración del fruto inmaduro y maduro no cambia
mucho y segundo en las hojas, porque es necesario contar muchas veces
las pinnas para caer en la cuenta de los cambios que se presentan en
los diferentes estadios de desarrollo.

Después de la descripción del género, a través de la historia
diversos autores aportaron conocimientos sobre el mismo, cuando
haciendo nuevas colecciones tanto en Colombia como en el resto del
Neotrópico, encontraron diferencias; simililurles con la primera
especie descrita del genero, creando nuevas nominaciones
E'spec:ifiCc.1~5, pub 1icC'lndo n 1.•.1evCt:::·n':;'j:'-,cH-t.e:;;.D nuevas combinaciones
nominales.

8.2 UBICACION TAXONOMICA: se toma en cuenta lo propuesto para la
clasificación, por NATALIE UHL, W., ; JOHN DRANSFIELD en 1987, en su
pub 1i. cación de 1: "Genera Pal marum" (:1 e J,:;¡so.sif ic.:~tí on of pa 1ms based on
the work of Harold E. Meore, Jr.

ORDEN: PRINCIPES. EndJicher, Genera Plant.arum, 244. 1837.

FAMILIA: PALMAE. ,JUS.S;if:?U,C3E?rH?r-,7:IFlc:m"liH-ufll ·:';,1. 1789 (nomina
conservandal. ARECACEAE C. H. Schultz-SchulLzenstein~ NatOrliches
System des Pflanzenreichs 317. 1832 (nombre ~lternativo conservado
para la familia).

La famili.a se subdivide en seis (6) subfamilias, una de las cuales:
ARECOIDEAE, contiene a la tribu COCOEAE Martuis in Endlicher Genera
F'lantarum 254. 1837 ("COCOINEAE") ~ dentro de 1.:.\ cual se encuentra la
Subtr'ibu ."ATTALEINAE Drude in Eng 1er ,~~ F'r-ant1~ Na tOr 1ichen

- Pf 1arl z en farn í,1ien -2, -3: -27. -78 ~.1887 (.11 ?\TTAI...:EAt·"-J- Ti poe-> ATTALEA~. u__~--'~::

11Ac:au1es Cf.:?nt. or e rec t , US'UC:1J. I y rn':I=;~:. .:i. ve, unf-?r-med; 1eaves pinnated ~
leaflet tips usually oblique; peduncular bracl ver; thick and woody,
bor-ne at the base o f the peduncle, per-sistent; inflorescences
normall; of more than one kind, androgynous and staminate~ sometimes
also pistillate; flowers with imbricat.ed pet.als; qynoecium sometimes
with more than 3 carpels; endocarp pores +/- basa; endosperm
homDr;_leneCH.I'5" (Uhl N~ y J. Dr-ans:-f:i.f?J.cI~19EJ7~ pacl ~7")3).

Dentro de la subtribu ATTALEINAEAE estén ubica00s los géneros:

SCHEELEA.



MAX IMILI ANA con sin in .im.i¿:~s:. corno (~:~.!:i§J:.:.~F\(JEJ.:lm;~.NI).';"
híbrido in ter gen é r i eo en tr"f:-? l~lª¿~:i.!.!li.J.j_ªn..i,} ~! QX:.l?j:..I]L!}:"ª .....

'1
I t.1ARKLEYA

) .
- Un

El género que compete a este trabajo, ATTALEA, estaria compuesto de
21 a 22 especies todas neotropicales de las cuales de 9 a 11 están
reportadas en Colombia.

Para Colombia, las especies conocidas han sido hasta ahora~

1 ) A.
'7\ ti·.~.
3) !:l.
4 ) t~.~
::' ) e-
b ) tl·
7) 8...
8) 8..
9\ 0..

ªmvqdalina H.B.K
Ill¿cifl?ra Karsten.
L~rr"!:,lqinea Burret.
r-J:1";¿ n e:no ca rpa Bu rTE' t:. •
a IIen i j,_ H. E. r'1t:>or"eE:?>: B"ü 1E~/ "
SF.~ptLlagpnClta Dugand.
uber'rima Dugand.
yictoriana Dugand
.¡;_91~o..9 a BALSLEV 8( HENDERSON. 1987 .

8.2.1 DISCUSION

De las especies conocidas. E'rl Co Lornb ie h2.s.tadlltes de proponer este
t.r<':l.bi.~Jo, St tC:l.lea" ª"U~J".ii. d di f l:?r'I::'1"l c í a del '::\.!:::. (J tr as , presen ta los
+o lLol os E'n var"i2ls dir"ecc.iOrlE:-<:;;(l,:jco; eIE'más:. E'n 1.111 !:::Dloplano).

Habría que agregar dos probables hallazgos:

10) A. sp de Amazonía
1.1) t1" sp. del F'ac.Uolco.

Que se comprobarán mediante la aplicación de técnicas numéricas.

·-&j_"se-acept.cy--~hatrlar~de-pjtt<-:¡t,h?crSfDi:..=:-U' I e to; (Lt_té.!l_earécoger:ia a los'
otros tres géneros dentro de la subtribu, por tratarSE? el género que
Tipificó a Attaleinae.

En ta 1 caso ~ Orbi qny a ~ua t.Teca=.,ª-r)¡~'1de 1
Inirida~ pasarían al género Attalea.

Pacifico y una Orbignya del

Igu¿dmente Scheelea 1Sp. dE' la i:lmazoníél~S:.l~r-iclO.tJ~ª-).ea_!?_Q.

Por lo pronto~ un trabajo con técnicas moleculares e inclusión de
todos los datos para la aplicación de técnicas numéricas~ permitirá
dilucidar las relaciones de las especies Colombianas de los cuatro
géneros que fueron coleccionadas dentro de la revisiÓn de Attalea.
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conducirá a aclarar p¿:I r- c: .i.:~I mf.':~n t.E,' f?]. P r··o 1:) l.L'I!l i:':1

buena contribución.
para el Neotrópico

y seria evidentemente una

Con la publicación de la Guia de
poner en discusión la validez
nomenclaturalmente~ que hacen sus

Palmas de América~ es necesario
de la prQPuesta~ no sustentada

autores del sigiente modo:

Bajo 0_tti~U·~_ª-<,:\mY..ilQ.E"3lÚ1ª-n,~cDgr:-?n a O.' I.:::.!JZD...r:;_U.~:~~:J~_t=.P_ª~11· victoriana ~I a_.
h.!.b f? Lr.:..,."0..ll.ª- •

BttaJea ~:dlenii ~.e conserva. se aCE'pt:¿'\ 8..,i:.~4l·g~dumrnat_de F'anamá y el
Pac.:í.f ico Col omb iano pr-obab 1E'mente.

B.!;;_Il,ª-~J.f!c\Q!:...ttvracE'_ª-se a~3L.lmecomo l,,~ uni ca e!:_~pf.~c.i.e
tama~o~ desde el Guaviare hasta la Costa At]'ántica~
c:o n t ("? mp 1 a ~_\;_h e e 1~-ª_ mC'lc9_cLª-J és.!.i.c;..~~,~ pE' r-o p a s d a
Q.LI t_l' r··a c e c:Lt~_•

de ~j;_hee1ea de ese
puesto que no se

nominarse Attalea

~.~c:heeleainsiqnis. s·e asume
1989. Pasando a ser A~talea

segun la propuestE! ele Galeano y Bernal ~

fjt t:§1 1e¿1 .[~.nlosa
de Ga 1e,:ól.no1992 ~
sido cuestionada

se reconoce como nombre válido desde la publicación
par a r-e E?mp1a z ¡;~1'- é~. €}j;.:t..s\1.~23. :L~~!".~J':=-_lJ..gj,nea ~ que y a ha b ia

por Wessels Boer~ 1988

f1t ta 1ea .colJE_nd a se rnant i !?I"H:? •

fr. nucifera se mantiene.

t:1e:\j;_:im).1 i¿Ina ma r i pa E'S c3~.umidé:' como f?ltt_ª-l?a.1J1ar-_.!: ¡:)<':, ~ segLln 1 a propu essta
de Wessels Boer 1988.

Algun~s de.estas nDminaciones fueron planteadas por Wessels Boer en
1988)1 su s t erttad as po r' é1~ -ot.r-a.:-3han ~-;ido-diSL:I.ltidas:·-con-·rií s,_col egas-· o'c~=

y propuestas y publicadas como asumidas de una u otra forma pDr otros
autDres~ pero también algunos cambios ya hablan sido hechDs en el
pasado pDr variDs botánicos y herborizadDres. Lo claro de tDdo esto
es que elgran grupo Attale", :.::e115U lato!, tiende a seguir siendo
cDnfuso mientras no se hagan publicaciones válidas~ correctamente
sustentadas que respalden con técnicas adecuadas la verdadera
historia natural de estos agrupamientos. La guia de Palmas ~e América
apunta a dar claridad en el trabajo de campo y es posible que- cúmpla
esta función~ más desde el punto de vista taxonómico~ en lo que
respecta a Attalea~ es necesario realizar aportes més precisos para
poder aclarar las relaciones infra e intragenéricas de la mejor
manera posible. Una vez más la discusión conduce a la necesidad de
afinar las técnicas para dar claridad a toda esta cDnfusión.



Llama mucho la atención~ en la propuesta de Guia de Palmas de
América, como si dos de sus autores: Galeano y Bernal 1989, publican
en Caldasia: La identidad de 9cheelea insiqD_:!s (F'almae) ~ en el cual
(Pé'tg 12) dice te>:tL\aln1f::_\nte: ..... Un a vez aclar-¿,da la c ori f u e í óri y
f=st21.blecidoque ~~J:t-l?~l.§~~ :i.!J.É.l:..gn_t~_ c's E?l numl.:.r-r.::'(If:~la palma acaule de
Araracuara, otro hecho ha resultado evidente: la identidad de
Scheelea in5ignis con ~cI'leeJea ªtt-ª...L~oiJ.~_e~;Este ú ltimo binomio fue
propuesto por Karsten (1857) con base en colecciones provenientes de
"le,s márgenes del valle clf?lDrinoco, al pio elf.':.' los andes de Bogotá" ..
en las cercanias de Villavicencio (Dugand, 1955), Y es el Tipo del
género Scheelea. Esta es una palma mejor conocida, pero hasta ahora
considerada endémica de los Llanos Orientales y el extremo norte de
la Amazonia colombiana. La comparación de las colecciones recientes
de los Llanos orientales con las de la región de Araracuara muestran
que se trata de una sola especie, para la cual debe usarse el nombre
Scheelea in5igni5 (Hart.) Kar5t., que tiene el basónimo más antiguo.
A continuación se da una descripción de la especie:

Scheelea in5ignis (Hart.) Karsten, Linnaea 28:269. 1857.

ttaxim i l ie n e inz iq n i s i"lart.• Hist. na t , pa lm . 2:133~t.
Lectótipo (Glassman, 1977): Colombia: CaquetA, rio Caquetá
prov . F:io Negro~ r Lo ~Jé:"\pur-á")~ i"·Ii':H··t:iu,:;s,.n. (I'¡I'

94. 1826.
("Brasil:

..,n-talea 1n::51q1713 (i"lé:"\r-t..)Dr-ude, EnglE.'r··8~ F'r-ant'l
80. 1887.

Nat~ Pflanzenfam. 2:

Scheelea attaJeoides
Lectótipo (Glassmann,
de San Martín. 300 m,

Karst.en, Linnaea 28: 265~ 1857. Syn nov.
1977): Co Lomb i a , r·1p.t¿~ ("Prov. Bogoti:~"): Llano
lB~5.l-1857, J. TrLan a 7~:~1~(P~ no visto).

Se h¿l.ceuna de=.cripc:ión cf(~tc~.lli;,dé~y Lu eoo so·(:? hab la de la distribución
geogr-áfica.

No obstante haber hecho esta segura descripción en 1989. los autores
incluyen dentro de Id cléwE' pc,r¿;lflJ.J~.ªl§'_{-\_ en ''>I...Itrc"":\bajode 199~~ Guia

._--'de -campé., -pá'r~'-'ras F'2\fmás-~de - {·:)mél;'·iCe:T; -tant.o-·¡:I f.:tU:cd e_E~i.íisiqni.scomo a
Atta..lea attaleoicl~s.

Desde luego, que 7 a~os son suficientes para corregir un error de
esta naturaleza. si lo hubo; 10 único que pretendo mostrar con ésto
es que incluso para las personas que han trabajado más con la
familia, tanto en Colombia como en el mundo, la confusión del grupo
parece persistir. Y mientras se siga publicando a la carrcira~ sin
corroborar con técnicas más finas los datos~ se caerá permanentemente
en este tipo de error.
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La discusión no apunta a decidir ahora si los autores de la Guia de
Palmas de América tienen o no la razón~ ya que en dicha publicación
nose hace una validación nomenclatural, sinó a crear un espacio de
díscu ss í ón par-a E'T"lcontr··,:H-1'::1 '''Dluc.ión El lel clasificación y
determinación de estos grupos.

A pesar de la propuesta de Wessels Boer (1965); quien al parecer
f.:~ncClntrorazon es ele p¡:!~SC)para .i.ricLu i r' c\ Qr.::.!Ji_gnya,Scheelea, ~"
t1a:-:.im í,1iana baj o e 1 nombre Pltta 1eS!.; pos.tE'I·1.ormente otrosau tores
mc3ntit-?nenel Cc.1nC:E'p"i":.OBtts~Jgª- sensu st.r-icto l' no tienen en cuen·ta
{Ht.a1t?a sensu 1ato.

En el trabajo desarrollado, se propuso inicialmente revisar
unic:amente Attalea sensu stricto. Sinembargo? ~llo no fue razón para
evitar la colección de aquellos especimenes que siendo afines,se
f!nc:ontr-a.ban en PoblaciorH?'='· na.turc:\IE?s CE't-C:,lrl¿3S·o colindantes o
.i. n c: 1us·o s :i.mp é~·1t. r i eEl ,5 c:on L!..t..:.U.:~J.:..§;:_i"~•

(~l asumir Q_tta.led_ sensu s i ric t o no s,·E? demel'·il:::¡E'n ningún momento la
prOpUf?s.ta de II·Je~::.s.el~580er·, mé~", bien puede df.?c.i.r-r.-3eque ~.e realiza el
pr-impr peso par-a f.?t1lpeZar-d d i Lu ci da r Ls ¿iC.liH··,Hldo las. relaciones
f!ntr,,~1as especies co Lomb í an as de 1 género m¿=ts. ¿::I.ntiguamen te nominado,
f~l cual r·'l"'C:DgE~"-_{':;1<.'1 loa (Jént:;!r-D~SEI·t:.i.nF'::;; ~::l. r::D'·1 lel aoLi cac i ón de otras
técnicas se demostrase que las especies Colombianas del género y
afines C¿1en dG'ntro eJe Att¿\le~. =o.el;)Ur-arnent.E'E.'_[ ;-~s:.tode la propuesta de
WesselsBoer puede tener la misma yslidez. Aunque su trabajo publicado
s.obre los C::,:'lfnbios,~-:;~:? r-E:'IlLi.l":.E'"=11,,.JenezLlf:21E\~Ell(J' ..II·kl~:.E'~,.peciescomo lasde
nuestra. Or .inoqu La Co 1omb í an a , pue deri ~:·er·C::HJlUneS con 1as de 1 .F:ío
Negru en Venezuela.

Como resultado del trabajo de campo realizado~ puede decirse que es
recomendable y valioso tener en cuenta la propuesta de Wessels Boer
(1965)~ mas aún si se recuerda que existe el reporte de híbridos
intergenéricos~ como por ejemplo en el Brasil Attalea compta ;.:
-ºrb..i.(;.1!J.~ 91_e~fera (Bali.ck. et..al._1987).

ATTALEA SENSU STRICTO O SENSU LATO?

A continuac:ión se
relacionados) para

toma nota de citas de interés
la discusión del trabajo:

(~ttalea y géneros

El tr-atamiento más recient.E; de 8._tt_Cl_leCl(GI¿is.s.rJli::ln1977)
incluye 22 especies y 12 nombres adicionales de
especies que posiblemente deberian inclirse en el género.
El gener-o esta relacionado con t':1a;·:i[ni_1L-::Ina_~!ª..~.tleeI12a.
Se diferencian de la primera en que los tepalos son más largos
que los estambres y de la última en que los tépalos
no son carnosos.Ninguna especie del genero habia sido
descrita para Ecuador, pero un trabajo reciente
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I

r-I'?'1f.~ 1Ó que 1a po eD eCJnC) c:.i el i::\ !:D.!~_?_il f.~.!21~~.[J..f:;!_ª eu(:)l: (e (J (.1 k.
1942 ) ~ de I a cos t¿\ f?cua tnr-.ian i'il ~ .1' o1-·m"" pa r- te (:1f? f:tt1:_E'.):..!i."a.Es t.a plan ta
fue identificada en literatura reciente comn
9chg!?lea but~~race¿~.E'(Dods.cm e~ Gentry lC?78). <::;'1 nombr-e
local es Palma Real y es la base para
un aceite vegetal industrial. Acosta Solis (1~60) incluye
alguna información en la productividad de e5t~ palma~
"i'1a:-;_:i.mi]'ianª- Un cJf?nE'rDde une' E'spf:?cieen SL.W (~IIlE?I~i ea
«Glassman 1978a~1978b) .F'c:\receque ScJ]eelea. pu(?clealcanzar
::::'0 In Y tü~ne 2 tipos de .in·florescencia en l a f1)i~~maplanta
una con flores. en la base ele las raquilas y
flores masculinas en los ápices~ y una con flores masculinas
Llnicamente.
Los caracteres técnicos para distinguir
t.1JOI:-:ilnilianF.!.de SctJ.§:el~ªes por la forme')de l os e<:::.tambres
más largos que los téepalos mientras que la 01lima tiene tepalos
mas largos que~lus estambres.En Ecuador fue coleccionada
~·Ia:-::U.!Li 1i ¿,na mar- i pa en 1¿IS· ti E-:-r·Tasb¿d EI~~o r i en t,'I]. e::·
los caracteres mencionados lo distinguen facilmente de
Schf:?elea en EcuadDr- elE?biclc.1¿'I qUE' 12\5 p í nrres son agrupadas
de 2 >' 4 ,:-:1 lo lar-yo de l I·-""quisen v..:.\r-ia3d.ir··E~c:cione~-;
Esto es igualmente obvio en los renuevos en la selva
del sDtobosque? Los Sionas la llaman Wa-hó y la usan
para arco? de flechas La parte adaxial del raquis ele la hoja se
corta y raspa con un cuchillo hasta que este PS pulido y
puntl..ldo.I

I DE·~4~? especies
f?n ~::·UI~Amé r-i ea .

en el género~ seis ocurren en ~mérica
Como Maximiliana ella tiene

central

I

inflorescencias masculinas y androginas en el mismo
arbolo Los tépalos son carnosos teretes y mas largos
que los estambres. Las hojas son pinatidivididas y
las pinnas son dispuestas regularmente sobre el raquis.
L<;:~·p¿,dm.;\~-coml.ln.rr,ent:,e--_]'I-amada-~C·aflambo--e-r;'r-=:eLclr.i~ent.p-d~ _EcLl~ador
(=s una especie de ~3r.:heeler).f::stoe~:;muy comuri en selvas
planas inundables y facilmente reconocida a distancia debido a que
sus lamina foliares no se doblan en la corona en un plano vertical.
Esto sucede debido a que el rtaquis de la hoja es lateralmente
Compr-imido. El Canambo es la mas (?;.:tt?nsa.menl·.(,?usada
para techar las casas de indigenas.
Unicamene mediaseccion de la hoja se usa. En las
hojas las pinnas son cortadas tal como ellas se insertan
al raquis Las pinnas de ambos lados de
.li~ lc:\mina f LoLi er ~-:;CtnLo ss ~:'.:i.C)n,",c:::,1..3 llafllcln"P,7:,-··pa"

I

I
I
I



8.3 DISTRIBUCION GEOGRAFICA

8.t ta].ea cr-ece un 1.c:amf.?nte
Neotropical~ desde el sur de

en el nuE':VU munrí o ~
Mé~ico hasta Paraguay.

estrictamente

De acuerdo con el conocimiento actual del género (hasta1987)~ éste se
distribuye en Brasil~ Centro América~ Colombia~ Ecuador~ Antillas
(Cuba, Espa~ola. Jamaica y Puerto Rico), G0ianas, Paraguay~ Perd.

Venezuela, Trinidad y Tobago.

En Colombia se conocen nUE~VE' (Ci) t?=:.pf:?c:.iE~!3rJE~=·c:r-itasdesde 1815
hasta 1987 (Dugand,1976; Blassman, 1977; DaIslev & Henderson~ 1987)
y desde entonEes esta autora no conocia nuevos nombres, excepto lo
discutido en el apartado anterior. Ni tampoco combinaciones
propuestas al interior del género en publicaciones válidas.

Algunas de las especies colombianas
encontradas por investigadores, en
algunas fueron tipificadas con base
fuera de Colombia.

1:::' o; t c\I")¡..' r E'~!';erltes
pC:I.:í.;~;.e!:::\/ecinos
E?n E:?<;".pl·:,:'címenl?S

/ han sido
e .ínc l ueí.v e

coleccionados

1as e=.pecie~;
(·:I.ln_Y.~ldª.1.l.L! !::\ )1

G~t;J:_!i<U'~-ª'•

¿:Irtdiné)s dE' 1
t-'ecoqf? t.C:\rTlbí érl

trabajo mencionado antes~ de Henderson,
de Palmas de Amé~ica que trata a todas
Deciden te corno !..In·;:1::;.01 El especi e: B..
i,~ ~~,,~-;_Ll_~?_r;~J..(?.il~ tl.!'2.:~j-,fl).:i1,t~~.!J.ily Q_r b i g_r.lLª- ba j o

En febrero de 1996~ conocí el
Galeano / Bernal 1995~ Guía

Me permito tener unas reservas al respecto de la propuesta y no
publicaré ha=:.t<3.t¿~ntD no ter-,q¿"un". 11)",/01''' c:l"::'.t···jc:l2l.dcJE~ E'~=-ta!:;relacione=.
Una vez establecido en an~lis1.s numérico~ all)~l'itar~ discutirse este
asunto, /a que hacerlo antes de tener esos resultados. crearia una

mayor confusión.

En el trabajo de campo se encontró que la distribución de las
"espf?cies" plantead¿.;¡.s es muy ssim i La r <~ 10 r"I?f.x:<I'''l:adoantes de 1987 en
la. li_te_r-~atLlí··a con ~algl.1nC:l=.~ nUE:\![)~~.. r·Elp()r ..tr::'s.:, ¡::_¡i:lr-,,3 E·~l F'acífico ~I l.a
i::\f1li::<.2onÍ<'sobr-e los cuales. <:'\t:m no :=·et:.LI?rH:' c: 1i,:\('-0 s-i ",on e·spE-·é-ies:----- - -.
nuevas o nuevos registros para Colombia.

Aclarar las similitudes o disimilitudes entr~ las especies andinas,
debe s.er t are a .iruned i eta que puedE' EIU~;jJ.:.i.c:ir-s.econ técnicas
Inoleculares j numéricas; siendo que la parte molecular podria hacerse
como un aporte de algún estudiante tesista de f,regrado, interesado en

est,,~spa 1mas.

Puede observarse en
Colombia~ en el cual
dfin~~s.

I 2"1 I i ::.t a c:I E~ T <,,) b .1. i:'I!'". '! f .i cJu 1'"a ss , e 1 ma p~ d e
no se contemplan todas las Palmas de los géneros

~7:::;'



I
I Algunos detalles de estos asoectos~ por razones obvias~ se tratarán

~nicamente en publicaciones~ pero uno de los hallazgos~ ya
parcialmente sustentado en una publicación Ruiz~ Rodriguez 1991. se
dice que parece haber indicios de manejo cultural. Algunos hallazgos
de polen yrestos fósiles de los arqueólogos Vallaecaucanos~ podrian
ayudar a sustentar mejor estos datos en uno~ cuantos meses.

I
I Asumiendo la

bases; f i nnes
corno sigue:

antigua clasificación en mi concepto no
por ahora~ la distribución geogr·áfica es

derrumbada con
a proximadamen te

I
B.. ~l.lleni_iH.E. t'looree:-: Bailey. Zona cercana

de l rLo !3c\n
h¿-, e :.i. <", E'.I. !::,u 1'-

al
.Juan
h.::\s,td

litoral Pacifico~
encontrada desde la desembocadura
hasta Panamá. No se ha encontrado
desde 1 hasta 50 m.s.n.m.

en el Pac.;_fico~
E~hora. Altitud:

(}.~J!1yqdalinaH.B.I<. z ona occidental del pi='<.Í'.'= cel'-C¿,de farallones de
Citará. Altitud desde 1000 hasta 1500 m.s.n.m. (aproximadamente).

8.. ut;}errimaDugand. En palest.ina Calelas y
Pito~ Caldas. Escasisima. De~de 1000 hasta

cet··ca de la localidad de
1 ~,OO m.~:;. n • m •

8.. r..t.l.'!nCh.9C'::1_~BUt-rE,t. ')¿;,IIE.' del Cau ca , p.il?r::Iemeonteoriental de la
Cordillera Occidental.Desde 1000 hasta 1300 m.s.n.m.

A. victoria~ª Dugand. En el Valle del C3uca~ Piedemonte Occidental
de la Cordillera Central. Antioquia. cerca de bolombolo~ orillas del
ria San Juan~ cerca de Andes. Desde 1300 hasta 1750 m.s.n.m.

I &. nucifera Karsten~ cerca de Guaduas Cundinamarca y hasta
Barrancabermeja por todo el Valle del Magdalena. 800 a 1000 m.s.n.m.
(debe haber registros más bajos).

a. r-ii\cem~ Spruce~
300 m.s.n.m.

( :::
_- ---- . -_ --~--: - ."~ :-

ferruciriea Burret.). y OrinDqLlía~

I &. ~eDtLlaqenata Dugand.
coleccinadas correspondan

No hay seguridad
o. esto. especie.

de que L1nas muestras

I a. colenda BALSLEV
Tumaco y borde del

& HENDERSON.1987. Ingapi la Chiricana~
rio Mira~ hasta el Ecuador. 50 m.s.n.m.

cerca de

Las correspondientes a posibles reportes
ubicarán en la publicación correspondiente.

o especies nuevas~ se

I
I

74

I



8.4 HABITAT, HABITO~ y RESPUESTAS AL AMBIENTE:

I
La mayoría de las plantas coleccionadas habiL~ en zonas de ladera~ a
la orilla o cerca de quebradas o caídas de agua, cerca de los grandes
ríos pero preferiblemente en zonas enca~onadas, aGn en la amazonía y
orinoquía es más fácil encontrarlas dentro de la selva cerca de
c~beceras de riachuelos o en las zonas memos abiertas de los grandes
r~í O~~, sob r-(2 tE~ 1'"r-<''1 z ,:'1~,; bien d I"'c-:~n,'~dd ,,:;, a l(~)un d~:: '..",:~CE'~:::' ((esca samen te) en
zonas inundables.

muc:hc1

las Pobldciones~ puede observarse en la matoría de
les grupos. una cierta preferencia por crecer en

pendiente, lo cual dificulta algunas veces las

Una vez ubicadas
las especieso de

mediciones, o los muestreos.

I Generalmente el tallo aéreo solo se desarrolla 'fuera del bosque o en
zonas de clareo, ya que casi todos los grupos prefieren la sombra del
sot.obosqu e o biF:.?nse mantienen en uri E·=:,t.adolC:ll.enteaLlL,

La!:; hoi es f;.1(:?nE'I'··almr:,'ntep,:;\r"f-;!c(en':;.;:il.ir-elE'I !:::.u.!':~locomo una "rnat.a ' )1 =·u
posición hace que mucha materia orcénica se recoja entre las vainas
foliares~ dando lugar a un microhabitat rico en organismos, el cual
personalmente asocio en algunos casos al papel que cumplen los
rnanqlan:?=,al conquis'l:at- tierTi:ldE'?n'l:r-ud e l mal- / ,:~lbel~gara multitud
de ()1''''~lanismosE'n r'7.:'prOdLlcci.l~,nD cn;:,cirn:i.erd:.D_Lqu a L, esta pare ce ser
un <'.:\ f or-rnadE'?1'1U t r-ie .i,óri elf:' tud O!'.:· (:?'::; to,,:, qI'-UPC)"= q IIE' eI~E'cen en los sue 1os
ácidos y pobres del neotropic0_

Las inflorescencias emergen generalmente un2 por vaina foliar~ hacia
la parte ventral de cada una, extendiéndose por medio de un pedúnculo
de v ar í e b le dimensión el cual se .in c lLn a <:=!rlvarios casos casos~
debido al peso de los frutos.

Aunque el término acaule ha sido utilizado con frecuencia
descripción de e=tr::~qrupo , un a especie: f.:tt,:t.ª..L~,ªLº-LS'_!lº-ª llega a

-- - - -' - -in¿1s- d('~e-u tÚ' én·tcl mE.'b- o s el E' ¿,. J.'t o , ñlj, ¡;:·nLr d ~~ fttJ.f::\.Le':1' s~_llen i i c tiy o
aéreo no se desarrolla, tiene pequeAas hojas de 2 metros.

en la
medir
ta 110-'

I y entre esos dos extremoslhay una gama
cubierta por las otras especies o grupos.

posibilidades que es

El tallo aéreo bien desarrollado se ha observaelo en los grupos en los
cuales la mayoria de sus individuos dentro del bosque permanecen con
un tallo subterráneo. Al parecer el desarrollo l.ento~ qu~ puede
1 1 E'~:Jc.::\r a un os .:L 5 o 2 (> rn e t ,~O!5 en (LLt!'~..LQ,~ª-\~).J::J:.,!.~.C.i.ªf.!-ª~ por ej e m p .1 o ,
respondería a un est.:í.mulDd(O'lu:~, biE'n CL.léHH:lc! ht:1~/clareo en el bosque
o bien cuando el bosque total es talado ~ su alrededor y logra
!!',ob1'-E'V i \/i r- •

I E: 1 rll:lfllerode ha j as pa r-e CE~ t eflf:?r e11gur'lC\ con s tF.lrl l.E:?~
pinnas varia a medida que las palmas maduran.

pero el número de

I -::r.:./ ,_1

I



I
Las cantidades de frutos, flores e inflorescencias asi como los
tamaños de 1as mi sma~" par-eCf.·mresponder- f un damerit a 1men te a es timul os
ambientales que gener-an str-ess o a la edad de las plantas.

ALGUNAS PARTICULARIDADES DE LOS GRUPOS EN COLOMBIA SON:

I
e.!. . !3.r.!!:t.!].Qª ..L;i._!l-ª' H • B • 1<, e rE'?ee en p(?" n el .i E,"I t;E~~,;
arcillosos, piedemonte de la cordillera. Cerca
igual que lo hacen: A. rhynchocarQª Burret~ Q.
y a. nurifer-a Karsten.

pronunciadas. suelos
de fuentes de agua,
victor-iana Dugand.

I 6_. r-C:'lcemos¿~Spr-uce, (= &. .:fel"'rUEl:i.~!E'~'lBLlrn",t). {.:Hllazoniay OrinblqLlia.
Igual que Or-bignya cuatr-ecasana, puedecrecer- en zonas enchar-cables,
aunque en ocasiones, ambas se pueden encontrar en pequeñas lader-as
bien drenadas y suelos arenosos, mientras cualquier-a de estas
condiciones es vía bLe para (~."¿q.l.§:.:.!) ..;Li. H.E. 1·lor;r-f.?€'=>:BaiJ.ey~
pero en suelos arcillosos.

I

I
8.. w.;¡er-r....i.maDugand. En pal€':stina Caldas y Cf.'?'''Cé:\de la localidad de
Pito~ Caldas. Escasisima. Se encontró en laderas pronunciadas per-o
nun ca cer"C:i:~de r".:í.o~;.ni qUf.~b'·-i:'ld¿,c:;.Hi:'ly qUE' ;::.r',('.:o 1'."11" que suhabitat es el
más deter-ior-ado.

e.' f.f2J.rmUil BALSLEV ~~HENDERSON.1987. Tr,C),:,:q'.iIElc::t·,.i.,~ic¿mc:l. cerca de
Tum aco y bc.r-de del rLo 1"1.i1·-¿\~ hE\~;J::¿1F:l E·~:tddDr-.En zonas p lena e ,
amp l.ias y abiertas. ~ pre ro :='.F.: eob:::.ervc:'lmL'ypU'~::'1t'E>pl~oc:lucciónnat.ural de
~:::·u=· <:::.emi Ll e ss •

semillas, 1.1 1..1.e
bos que =·e
=n con t.r ó

obser-vó buena
abundancia deI

En todos los gr-upos
viabilidad de las
p l án t u l e ss ,

observados dentro

I 8.5. ANAL 1S 1S t10RFOLOG leO _DE LAS•.:EOBlAC.I..oI'!E~_.. - - __ o ~-~~ - ".

I
Este análi5is~ muestra por muestra y combin~dD con las obser-vaciones
de carnpo conllevó ¿:¡ elahor"¿H" lDS 1:::::0 C¿~""E~cl~cn?seje los cuadr-os ~(a
mostr-ados. an te'E..

Los detalles del aspec:to morfolÓgicD para
necesariamente el resultado de la aplicación
y se publicar-án tan pronto se tengan.

~ada agr-upamiento ser-án
de técnicas más finas.

I
I
I



8.6 BREVES ASPECTOS ETNOBOTANICOS y PALEOETNOBOTANICOS

A continuac:it::ln
ototales que han

se transcriben algunos
sido publicados acerca de

ele .J os t e x t o s ~
e~:;'i::E' tr:~mc"'l..

parciales

DIVERSIDAD DE ASPECTOS ETNOBOTANICOS DE ATTALEA
(ARECACEAE) y GENEROS RELACIONADOS~ EN COLOMBIA.

MARTAMONICA RUIZ ECHEVERRY - INCIVA - APARTADO
AEREO: 5660 Ó A.A. 26448 CALI~ COLOMBIA

Se tratan las 9 especies de Attalea~conocidas
hasta ahora~estudiadas durante la revisión de
ese género en Colombia; más algunas de los géneros
afines: Scheelea~Maximiliana yOrbignva.

Se muestra la diversidad de usos de estas palmas~
neotropicales~las "coincidencias" por regiones~
presencia en la vida humana, desde la temprana
actividad cultural en América, se interroga acerca
de la influencia humana en la diversidad del grupo,
rese~ando cómo paralelamente a la Revisión taxonó
mica del género Attalea en Colombia~se ven aspec
tos etnobotánicos quizá comparables con la clasifi
cación botánica conocida en el ámbito científico,
tales como los conceptos culturales de clasifica
ción dentro del lenguaje cotidiano,estado de desa
rrollo de la planta~ubicación y usos.Planteando la
necesidad de conservar esa cultura, de los grupos
humanos que han manejado ésta riqueza natural y
conceptual.

---(:]o-i~zasea- necesaria-ligar los cOricep-tbsde clasi
ficación"Científica botánica" y"Etnobotánica cul
tural"al lenguaje público de toda la comunidad
humana~como fuente de arraigo cultural que genere
verdaderos compromisos por la CONSERVACION DE LA
BIODIVERSIDAD.

(Resumen en el libro de Resumenes para el 1
BIODIVERSIDAD, Cali, diciembre de 1994).

CONGRESO COLOMBIANO DE



DIVERSIDAD DE ASPECTOS ETNOBOTANICOS DE ATTALEA
(ARECACEAE) y GENEROS RELACIONADOS~ EN COLOMBIA.

MARTAMONICA RUI! ECHEVERRY INCIVA - APARTADO
(.:iEr';:E=U: 5660 ó n. (j • ~,::"':A4D L:Pd ..1 ~ CUI. UI"IE!1(\

11 The indians
sight; western
beb-Jeen them. 11

consistently identify many kinds of narcotic liana by
botanists can find no mo rpho Loq Lce I differences

Richard Evans Schultes.

INTRODUCCION.

F'LP,NTE:P,t'1IENTU DE LJt···JP, " t..JTUF'J(~, P[)SJE:L.r:: "

Se rese~a brevemente~ cómD~ paralelamente 2 la RevisiÓn taxonÓmica
el f::'). IJf!.~nf:-! ro (\l:J;.? 1pc~ E'n Co 1ornbiE, ~ c::·E' pJ'''r::':~:·E:rlt.,~'r",;,:\S pE:~et.os et.notiot án icos ~
quizá comparables con la clasificación botánica del ámbit.o
cientifico, tales como: los conceptos culturales de determinaciÓn
botánica dentro del lenguaje cotidiano (diversidad del lenguaje)~ que
tienen en cuenta los aspectos de: estado de desarrollo de la planta.
ubicación espacial, agrupaciÓn y usos.

SE? pldnte¡:" J¡::\ neC:E?:.'.icj,:'IddE::conr,:·er···'!"·',J"·E?.lcnr·,c·,ei.miE'n-tocultural de 103

ql~upo~::.hUrndnO!::· que h¿n mant=.!ji::\doec:t,;:~.1''':iqUE?;cd natura l ~I conceptual ~ 1,,,
cua l ubvic"lIlH'!nteno <:;·e COf"l'::;E'I"·\f<::¡r·.!., ,".:.1. clichn<;::.('.J'L!P'.:)~::; flUmdrl05 o la selva
misma dejan de existi~.

NCJ E'~S É-:'st.ala p¡-imE'I'''e:ini la u ILim¿:\ '/E';':: Clt.'E' c".¡:, mencione la necesidad
de conserv¿r la riqueza cognocitiva indigena a veces subvalorada por
qu.ieneo:::.con c í ert a ':~ír['Jq¿trlcia>' ""'.E\hic:lur".:í.,,~\"dic[-'!f'l¡"epresentar a la
ciencia verdadera~ ortodoxa u oficial.

El tiempo de los estudios superespecializados de la naturaleza
separada en partes, pareciera estar terminando y tal vez pasará a la
hiS tCH" .i21 como - un .."\secuE~:ld de j ¿tcJ-a' ¡:-:<ül···.-...-}¿:¡"-c~:JrlT:;ET)f.::-iÓn·--meLan:i-c-±s~tá-de-l
murid o ,

Está llegando el momento de volver a cnmprender el entorno~ la
bioc:liversidad y el planeta mismo como un todo~ no solamente con el
án i mo eJe cOrlserv¿-tción por- E"l in tE' r"é",:. E'c:C!r'("llico~sino quizá petra
sembrar la esperanza de rescatar a la Tierra del caos.

A medida que el investigadoí~ logra acercar~e con merlOS prejuicios y
sin arrogancia a quienes quedan de los pohladores americ¿no5 de hace
mucho más de 502 a~os, se puede inferir de 8EP contacto cuan lejos se
e~:;té de c:()mp¡~(:-nd{2rprof undarnent e 1':1 t·.!~'¡'·rnj.rluDiodioversid¿d. Los
verdaderos americanos~ están eJespertdndu a und nueva conciencia y el
tiempo del colonialismo cientifico~ de la EXTRACCION DEL CONOCIMIENTO
está terminando. Como dice la leyenda: Es necesario qu~ una nueva
tribu de hombres de todos los cDlores, acuerde cÓmo disfrutará je lo



I

que queda de la original riqueza natural de la Tierra. Si en el
crisol de la historia el hombre logra crear una mezcla tolerante de
saberes en donde la participación de todos los hombres sea real,
quizá la Tierra estará a salvo.

UN PROYECTO DE TAXONOMIA INVOLUCRADO CON ASPECTOS ETNOBOTANICOS_

Du rarite E'l dE'sar-r-ol1o del proy e cLo elE'rev:i.::;~:i.(orldE:-~l ljénero Attalea en
Colombia, (en su fase final actualmente)~ se encontró una gama de
usos~ bien sea de Palmae del género en cuestión o de otras de géneros
morfológicamente muy afines. Se tratan 9 especies Colombianas de
Att.2dE:,a~ 1I)t.,~¡ alguna;::, de lco:';:;C.lfi'ner·D~5i"d:ü',E'::;: fif_;_hf,,@lr::>¿~i"1al:imiliana y
gr-t:'.:l.9.!l.l:.ª-; qUE~ no se mencior·li:H-d.nde f o rm a pn7:(:.i.s.ay espe c í f í ca , dado
que los agrupamientos definitivos de la revisión aún están por
,~e~:;·o1v or: .

F'UE'df.2 o",·fir-m¿:I"o·S'.eE'n tél'-minoS'.UE'nE'r-'::IIE'<::;qUE' corno buenos representantes
de la familia PALMAE~ las especies encontradas durante la búsqueda de
mUE'st.r-as dE' r~,ttaIE?¿t H.B.K. ~E'n varia~:; ,r'E(]joc)''''I7:~Sde Colombia son mU~1
u sací as por las c omurii d aríea human as c:un (lu.iE~nf.~scornp er t en sus
respectivos territoriDS.

:~;E:' h.::,c~? r"[~"fE'renci¿;t.3 F'alrnEleelel gr-upr) ~l.LL.0'~.Lf:::'i:.\ ,;;E?n~oUst.r Lc t o , pero se
ti (2n e n en cu e n t¿:loa.lq una!.'::·~..~~~t~f?-.§~_le a ~ tl!~~.1:~_:j:J.rliol:i._s!l.~i_>. ~Lr-Q_-!.~lElya; mo s t,~é.'\ndo
1'::1 div e rssidarí dE:' usos, (.1(::, F.',,;to::t~:.pD.l.rllo:t'o::,rlcDtr-opicales~ las
00 «oín e:.i. d (~nei ":;I!::o ,. por- r-e(]:.\.un es:o p r-E~<:::oE~f 1e .i i:! [O',! , I .0.10 V .i. d i:'\ human a ~ el esd e 1 iJ

t.emp!·"o::,né.'\a ct.Lv í cíed cuJ.t:ur"o':lJ.E~ro,(',mé,''':i.c.:.I.~:;L? 1::\',,~aE'1 interrogélnte: ¿Ha
habido un manejo cultural que influyó en 10 !jiversidad de éste grupo
ele pc"llm¿ts;? Y soe dE'jo? plF.~ntf.-:.'F.:'\eI¿;\1'::1h.:i.pt':ote~o:.j'::rle que la ""espuesta al
interrogé.'\nte anterior es afirmativa.

SE:'pJ":int.p¿1~ la nece=:..:i.elaclele cDn=.er..·...,EI'·-~E'~::;t(.'(:llE:"r.~E:,ntender ~I aceptar
desprej ui ci adamente 1a cu 1tura. de los 01 r'upDS humanos que han
mé.'\nE'j¿~do ésta r iqUE'Z a natura]. y con ceptu¿11 ~ li:\ cua 1 ].ogra comprometer

-.3 J,,-_\ n.~ i'i-._i dL'O--~e-Fh::E'--]. -proce~cD ~d (2 ~coriel c::i rn.i_l"!nto ~ 1..ISoD)i . conose r-vación° de 1
E'n tC)J'''no. En camb i u qu iE'r-,f.::,:o. SE' ¿:'tI..I'l:.oden [)llloi.!ian in ves t i gado "'es; han
lo(.:;¡r".doqUf? f.::ol"gaber-ci(?nt.:í.fico" l:::o~:::.t!:?C2:ltld ve:: más lejos de la
comunidad a la que se pertenece pues a diferencia de las culturas
indigenas, éste no se enmarca dentro de la cotidianidad del común de
las gentes sino que por el cont.rariD aisla~ incluso de los propios
colegas, cuando todavía se encasilla más en la superespecialidad;
sienclo quizás esa una de las dificultades para lagrar la conservación
eficaz de la biodiversidad.

En esta ocasión~ se muestro':l la variedad de usus encontrados~ como un
informe aislado de toda intención de url trabajo etnobotánico
profundo, que en verdad no se hizo. También se trata de dejar
planteado~ cÓmo si es posible~ alcanzar otra percepción dentro de ese
Universo Cientifico~ y que quizá en entender y practicar ésto esté la
clave de la conservación.



Se sugiere profundizar en los conocimientos obtenidos casi casual y
aleatoriamente~ dentro de un proyecto de otro tipo~ como fue en este
caso. Se plantea la necesidad de entender es~ estructura conceptual
que hace parte de la cotidianidad~ en donde la clasificación no es un
hecho aislado perteneciente al saber de la bolánica taxonómica~ sino
que hace parte del lenguaje. Es decir, en donde el nombre común y el
nombre cientifico~ son uno 5010, que es Lolidiano y accesible a
t od o e •

USOS COI'1UNES:

I\IOT{): Los da tos,
ce'\mpCJhechi~s en
1 S'8F.3 y 1993.

registrados son el resultado
dos etapas: una entre 1981

de diversas salidas de
1982 y la otra entre

Las hOjas de varias especies~ son usadas en labores de tejido de
elementos para la caceria o para la cocina. Tal como chinas~
sop li:~clora:::,, ven Li. ':1doras' ( p, Üc'11_E.f.!._,,,,, __!.::.Il¡:,n,s;.j:1D_C;:¿H-r,,:.,.;}_ Bu YT ~ ; Atta 1 ea
:{.i e tor_:':'\.f\na Dug. - ')a11e de 1 Cl':'IUc,,~);~lL"ºlJ:lr!Y~:_,,cllatn?cac.;ana - Na riño ~
\l é\ 1. 1 r~ de]. C:¿tLl e a y [:hDCCJ ) ~ ( B_!'_.c_(~~..~;;.~:~JDi-2-ª_~ly Clr- b i 9D..L_c! s P . - I-n í r ida ) ~
volteadoras de casave~ o CDmo vasijas para
antes de su consumo.

po~tar o guardar el mismo

Peque~os canastos para guardar frutas o recolectarlas~ que se amarran
tie 1 d S P i:.'1r-e d e s del a~; 'l j_ v .i Q n el ¿,,:; .i fl cí .i. <:J E! 11c:\ ~: (ºr:J;~_;U:¡X:!,,~:',,~~s p . _-r .í. o I n ir ida) "
par"te fundi:.'1ment¿~J.elE.' t.r"e:illlp,:-",,:;, sel",c"i,J.li'I:::,p<':\I'''a ratories <8...!..racemo~a
Spl"'Uce). 9.f: h_!=,e1e¿l j, n_2.i_rJ_~l_i,::~~ r" 1.o CE:\L]I...IE~t,;!" ), d a ro os par"a ca ce ría
(B..t:,liiÜ'§:'E:~ ssp . tier"r'¿~s, altCl:'", del rLo C::ut[)-"I",t:~:,)~ ssor: los usos generales
que se dan a las hojas incluido unas veces el raquis y otras
'::,o].¿~mf2ntE'].C:'ISpinnas. TE~c:hD"", de v.i\/iF.~ncl¿:I°'::,pt·c\"/isionaJ.es de pesca >'
cac:(?r"ia~ o dormitDI~j_O pG:'r-rn<:\J"lE'ntepa ra qa lLín se <[.Llt._aleaspp . Scheelea
spp , Sct"lf.:?f?J.f.-?aaf'f.bLlt'¡!r::..ª-Cf=¿_ª-~_" r Lo ~)rnazDn'::I::"~quebrada AmacayacLl~
quebrada Matamatá, Parque natur-al Amacayacu~ y rio Guaviare) ~
techado de cocinas~ tejido de sombr-eros o abanicos son los LISOS de
las hojas en un rápido recor-rido desde la Amazonia a la región Andina
'( P,. r=.!:']'" n c:hD<;_ar-Ra ~ p, ._ v i ~.i~2!.:::"r.jna ." (j,.!.,,_IJI:)_,ªr.:I=~:ü,!Ú~~;"H~· 5: P~\ :---'C':::··Vá:l i"i? --d éT::
Cauca~ Chocó~ Risaralda, Antioquia~ Caldas).

ElO



Menos variados son los usos de todas est0s especies en cuanto se
refiere al fruto~ que siempre es comestible~ variando únicamente un
poco en le, pr-epar-c"".\c.iÓn~~?~::.,t.,ilude f.:?;:tr"cH:c::i.ón dE;? la ';Jra~-sa~usos dados
a 1El mi smc:\'/ con sumo di 1'" E' c::tu en rí i f EC'1'''E'1''l t:,F':::· E~~";'1:,d elC)~::'elE~]. desa r:ro 1lo del
f n..l 'l.:o .

L.,,:\ E~]. .imin ,::1 c: .i óri clE' loss c I..lE'":;c::u", dE:']."1' ,,"1...1to " e [) f 1el ti eE' c~ 1..1f1 LI S o ,:;¡d i. e ion a 1
en algunas ucasiones: desde artesanias - encel"ldedores~tallas~botones
en Id región andina~ hasta leRa pard el fogón o elaboración de carbón
vegetal como se registra también en algunas especies brasileras.

En oc::asiC)nes~ partes del cuescu (endoC::drpu) son pulidas para la
~"? 1E~b o r- a c: i ón de pu 1 ;::·e r~Et5, a,I'- t L cu I r.:-l.c:I a.~,:~, c' E~n-I::.E=J'- .~:\!:~ (t~_c h~!_g_ª s p p ,
ELt~t,s<L~~a_~_;pp.~ coLla re e en los LUdIe:" :.;;e.imitan pecE's o cole.ópteros~
(Orinoquia y Amazonia); mientras que se reportaron casos de cuescos
usados en elabDración de encendedores, botones y artesanales
(CLt:t:_iª-l.!~s~,::'pp. -- ¡-eq :i. c') 1'1' p,nd ir", ,3, ) •

L.as semillas de todas las especies mencionadas son comestibles y en
e l c ElSo d e ¡~1a..ilmi l_L~,n a '= p. i t~~~;_L!g~Ü,(;L,}~_J;~~:,1~ti_.cJ,,=,!~:'::?,r,J :3E~ f.:! InpIE? an 105 r aq u i s
de las hojas para extracción de sal~ tanto c::ercede leticia~ como en
I?1 r 3_ o 1 n ,í I'-.i d <3, / G',..tav ,o\. c:\ r-e • Y de i::)p c!,d,i c 1.DI13 r <:,E? (l:tt<?_L~~_ª____::;_o1en d él de
Tumaco~ NariRo~ por el uso de su semilla para extracción de aceite; y
el rne,,",ocarporn.3.dur"o~pU¡:0de chup::,U'-,;::.!,:~~ tE"nj,E'lldDun aqradabl,= sabot-
c1l.1].C:E'~.

que ].C),,:,""<,,'1c: i. i1'1 D ~::, L'n 1':, E' 1'" [) ,,"

peso y forma lo hace
zona de la amazonia~ se

11E~'./,3doshé'ISt¿:lla
ernbar-go~vivienda, dado que su

ocasionalmente en la
.\.ncórnDdo~ sin
¡ 1. (,:,,'Vc':lflhe~st3

uno:::;,cua,ntos fruto:-=,~si
trElbé:'lj,::Ir-E'f'i

en cuen '1':, r- ,'!.I'",
e h¿\(~II'-El ~ r'" c'n

durante
casa
las

F'ol~ 10 tan to
el i rOE' c::tamen tE?

si este comportamiento de
los caminos - es de caréc::ter

consumir las semillas
ancestral~ no debería

esperarse en excavaciones arqueológicas que los cuescos abunden en
cf.?r-'c¿;¡r!.í a s de r. d'" v'.ivi.E:'r!dc:~T-- .. ¡:rera-:qui.'z:¿'1 ~"Si.---eA-~-".I.=;::('"'''ZOrTé'1 -de 1 ::-ebo'cÓ'~ don de
se extrae el aceite para consumo y se usa el cuesco como le~a; o en
comunidades indigenas que emplean el aceite p~ra evitar los piojos
(YEHJua':;/ Ticunas dE'1 (~mc3.:zcH1as). En c,;,rnbiD.c'n estudios de caminos
antiguos si podria encontrarse algún rastro de estas palm3s~ d3do que
(2:::, c~ll,í~ donde mác::, <:;,e cons,u.rnen1,::I~3 '==,E:?rni 11as ~ cTudas.

L,a ¡""Etbilidaclp¿lr-aabr-ir' le:.s'fl'-utDS, c:l(,=~ lEI (l,r.:I/UI":í,d ele cCHTlunidades que
conviven con estas palmas en su territor1.o. es sorprendente~partiendo
h¿bilmente el durisimo cuesco (endocarpu) por medio ele golpe seco o
CDn el rnac:hF:te.

Se eJemplific3 con
mostrar diversidad

la zona del Parque AlJlacay~c::uy alrededores~ para
en cuanto a los nDmbres~ la clasificación fina~

veces imoperceptible para el taxónC)mo~ la cual hace parte de 13
di'/E~r-s.idi;;l,d •

H1
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Aún ubi cados en n?g .íone s rell~ti 'lamente cer canC.1S~ los ind igenas dan a
vece5~ especial importancia a ciertas Poblaciones aisladas~ de
"aparentemente" una misma especie; dánd05~? un nombre en singular 'i
otro (similar~ con cambio en una parte de la palabra~ en el acento o
en le, pronunciación) en plural (PDb1.3ción). Así se crea una
separación taxDnómica y ecológica elemental en cuanto a parentescos~
separando o ~grupando plantas por el tipo de bosque o de suelo en que
habitan (¿Ecotipos?).

y dándo algún uso particular~ acorde con el lugar en el
presentándose a veces el caso de ser ejemplares únicos o

que crecen~
escasos.

Las ShapaJas del amazonas ubicadas entre el rio Amazonas y el rio
coto-hé~ son separadas en: Shapaja alta~ ShapaJa baja y Shapajilla~
llevando diferente nominación en lenguaje Tikuna y haciendo una
separación que tiene cierta - mas no exacta correspondencia - con
8.ttnJ~i aff @cE·mo~-:.ª~!;l~l~_~~1.f.:..s~,::<f-¡: ;j,.n:ªLt!1D..L~L >' t~ttaleª sp. ~ cr-eciendo
la primera~ en la denominada zona de influencia de las Tierras del
Amazonas~ la segunda en zona de influencia de las Tierras arenosas
del Coto-hé y la tercera en las zonas altas hacia el lado del Co
tohé.

De é stass, lc. especie "a.ma;::ón.i.ca"~ fue muy l..Is=~da para techar- ca=·as y
comer~ en un territorio que perteneció a los Yaguas y que ahora está
abandonado~ pero que valdria la pena expJo~ar~ por ser una gran
E:?::-:tc:?ns:.ióndE~(:'1tté'~1E:2.ª- (apcH-r:~ntE~rnent.l=~ rnE'.n.i pu 1del,' pOI~ E~1 hombre);
la palma encontrada en los territorios all.05 del Co-tohé~ única o
s (J1i t c":\ r .i c":\ ~ 5 j_ r ve:;·Ó 1o Pd ri:~ ~i.-:\ Cat- f 1 f.O' c:h.":\:-:::'dF~ C.e'I './Ed.:ana del raqu i s y

I
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preparaciÓn para la
se usa eventualmente
llamada YaLl'-ké~ la
solitaria de lo alto

fiebre~ a partir del cogoLlo; y la del Coto-hé~
para techar y comer. En rikuna~ la Shapaja es

Shapajilla del Co-tohé es llamada Moo-tá y la
de 1 Co-·tohé e=,. llamad c:\ Du"'-u --Cl! •

I La Shapaj i 1 1a del CCJ--toh(~~, t'lo-o-tiÁ (SCI··H~_gJ..(~~'§ieff in si gn i s) es
llamada también Shapaja de birote, porque se parece en peqLle~o~ al
bi ro t e , U n El P;3 1ma ,,:~].t a CJ ~:~h ,::\pa .i 2, a]. t;d ~ d (.? .1 r"3.,') (\mC'\:;.:C) n ¿~s' qu e en T i k. una
=:·eJ.J.¿:HTl¿:1CU-Tl..lá, qUE~ "sí ect"lé:1tallo" >' t..:i.E~rH-:'IllI..lChD5.frutos pequeños y
alargados: (f:lrhe~.l!?a ~;p. o probabl(:?menU::, 1", tan buscada Attalea
É!:_~-º.i!..l2g.enª.:t.sU, aunque el VE'C!?"::· s·e n:?cJist.r·a comD Cur u á a 8. ferruqinea,
(Domínr]ue::: J.9!3!:,), ::;.i.nÓnimD de ü..!'_r_.ª!"~.!~~IL~2,ª,·d.(.) [~!,;to ::se suma qu e cuando
Du+u+cú es.tá r:>ngn ..!po, )/¿::I no es llElnlEldcl [)u·-I.I-···Cl)sín ó CU-Llghrá (sonido
qutur aL) . '( que (:'?n Id zona de '.).ill¿, az u I E~ll ':"\raracuar-a, la palma
PlcéluJ.e e:::· Ll ameda Tu ccó (en pLu r a L) )1 ·rl..lr~comr·?CI.:1en singuLllar.
Obsérvese como el concepto de Población Vs. individuo~ está
.í.n cor porecío ¿:Il lE·rlrjuaje.

I
I
I

Sobre este tema también menciona Schultes 1994:
" The +or est; peoplE~' s a cquai nt ence wi"lh plan trs is subtle as !.'-Jell a:=·
e:d:.ensive. The indians often distinguish "killcJS" o'f a plant that
clppear- inclj.~.;t.in~.luishabJ.Q~ even to the f.:'::perienced ta:-:onomic
botC'\nists. Moreover. they frequentl; identify sucha kinds trom a
c:orls.i.dE·r-2It.Jle di:·t:.Elnce hv 5..iC.lht EIIDrH·~. r·lr.)rIP of the several
"e:·:p1 ,,~ne'ti on:." of'f f!I"r-:?d "for- -I::.h,::\t -1::,:.'1.::': c.lnDfIlj.e i:'\ (:':1 '. t.en(=55 5<3ti S'factol~ i 1 Y
e>:plc'~inc,~t.ht"' c:onsis;t:enci! uf t.hE· ind:i.,::lrl":.' .:i.rJE'rll:..:i.f.:i.c¿~tions. One ¡,¡ould
suppos:.e that 'for plant<::. u\::r:-:?d,:,s; 'fuod3~ rned.ic.i.flr:?!::.or- hallucinogen: ...
the indians are probably d.i.stingu.:i.sh.i.ng betwen ~hemovar5, or chemical
varieties 01 a species. But the subtle signs nf these kinds seem to
haVf? E?5.C¿:;IPf2r::1t he no ti CE~ o'f l'Jr!::.;t.E·¡r·nbot.an i ,,¡ t.::'=: _" Hhl.ll tes, R. E. 1994.

OTROS USOS:

En este grupo de palmas~ se encontró el empleo de las espatas como
elementos lúdicos que 10= pddres ,~pt-ec.i<:1n r'ara sus hijos~
constn':lyendo veh.:í.c:u1cis-' s-erlcí Lt.(\~.·'dE! -'2"i:r'rc'¿isl~r:6---¡-:;,:t1'-1; car-ga"'~- anin-a o
fr-utos~ hasta canoas en las cuale~-:; lo:. n.l.l1c'<~_juegan / aprenden a
n?fll¿H-en el "rio dE.' 'lenj¿:;Id"~ CC'1i 1.;3 CcU'1C<clde ...il..l[luet.e (de Scheelea sp.
o t:1E. >: .imil i ClJlc"l sp. )

I
I
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L.as es pa ta =, in d PE'!'- tUI" ¿,:\d,3~; son u ,:.c:\d e!,s CClrTlU ei:1nt .imp l or a ~ (reg ión
Andina), o se abren parcialmente para darle furma de vasija temporal
(Amazonia). No llegan a ser tan elaboradas y permanentes como las
vasijas constru:í.e1¿~scori 1'::lsp:::pati::1SdF.:'t'I'::\!:.lC,)~"t)~,.'2,~:;p.(fuera e1el grupo
en estudio) ~ para la comida de algunas mujeres con menstruación en la
comuni.dael Ticuna dE~ [<LIE'no::'; '~'I.iI'-f2"" C::o-",tDhE'?, (~lmr.Ú:onas, pero si se les
da un uso, el cual seguramente Qbedecer~ m~s ~ la temporada que a la
calidad de la vasija.

DEPARTAMENTO NARIÑO~ ZONA LITORAl ~ MUNICIPIO DE TUMACO: Attalea

EXTRACCION DE ACEITES, USO DE HOJAS, TALLO PARA POSTES.

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, ZONA DEL MAGDALENA MEDIO: Attalea
U_kL.í;_tJE'.r:i}~ K¿!,I~sten. ~3e con oc e qU(,-' 1,3 s,E~m.iI Le
zona de Barrancabermeja no se visitó.
Curiríi.n arna rca , no se encDntr-"',I'''on ni ~:,.iql_l..ié"r-0\

sp cornia en el pasado. La
En la zona de Guaduas~
ro p¿:llmé:\::.

DEPARTAMENTO DE AMAZONAS: ARARACAUARA~ alrededores del campamento de
COA y TROPEN80S, cercanías del aeropuerto, camino a PUERTO ARTURO y
') 1L_Lf.'i (.\Z UL ~ R I O [{:;UUE:T¡::\: (:LU,,:::t_Lf~_~~_Ci-::'C:~':?JJ.l!;1sSi ~:::p 1"'1.1 CE' ; ?chef:?1E'ª_, .in '= i 9 ni c:,

(tl¿H-t.) l<a,rsten

cm'IUI',I:I:Df':iDES:nu 1NPd\lE: Y HU 1TUTU" USOS: C:::CH'It:.:::.:-:.T 1111..EE~~ TECH~)oO y TRAI'IF'AS.

Nombre ve~náculu de la
Tuccoomec0 (singular). De

palma de Villa
I El dt? (:lr-¿;lr"'::1 LUE:'I r-i::\

TUCCDO (plur-al) "..
! Puerto Arturo Coco.

DEPARTAMENTO DE AMAZONAS: PARQUE NATURAL AMACAYACU y ALREDEDORES~
RIOS y QUEBRADAS: AMACAYACU~ MATAMATA~ BATABA~ BATABILLA~ CAHUIMAS~
HORMIGA, CO-TOHE y AMAZONAS COMUNIDADES INDIGENAS TICUNA y HUITOTO.
DE LOS MUNICIPIOS DE LETICIA y PUERTO NARIÑO: $c:heelea sp.; Scheelea
j,n_1=,ignis(l'lar"t.)~::':''H-sten~BJt_~)ec3..~f:en19'=,<3, Spr"uce.; ~1a:-:imil~ana sp.

__USOS_:,----
Los -;ni::.l1los-queen lE\ zoria elE:' Elr-dr-acucu-a.

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COMUNIDADES QUE HABITAN EN LOS ALREDEDORES
DE TAPARTO~ ANDES~ BETANIA y CERCANIAS DEL RIO SAN JUAN EN SU PARTE
ALTA Y MEDIA: AttalE:_ª a f f, ~'!::_L<;_t.ºLi~l!'}..s~Dug.

USOS: CD!'-1EST1BLES. CDt'1EI::;:C1Pd,_1Z¡::')C1[IN DE 1.... PI {'~L.I"IEI'IDF\P,(SEI'lILU:;).

DEPARTAMENTOS DEL CHOCO~ RISARALDA: ed;t¿tlÉ:~~I".'.:dJ,enii_H.E !'-loore e"
B,::\y]. ey; 8J:_.t.a1ea é':,p.d f f con ª.r!.l~'.I.¿_~2..Li.n.s:~,1'1.8.1<,;(l,c.!;~_qQ.)~_aq,!_ª-tl~§:ca..sqna
Dug .LT11'lUN1Dr-IDES 1ND 1(3EN{:lS FI"IBEf;:f.') -- CI"i,:'ir'lJ -, Vlrd_Jr,I(;r,j¡:.').

USOS: TEJIDOS - EVENTUALES - (en esta zona se cultiva
G_¿-H- 1u º_QY .l,..s.,ª-P a 1 ma t-,'l 1::;: f~ p ~- ~~)[H='U~ DlJH I~)f~ [) CH 1 1'1('i!3 I:~:A I"HJ F'A R ()
RAMOS; TODAS DE SEMILLAS COMESTIBLES.

1a 1r a c a -
Dm11r,jGO DE



USOS: TECHADO DE SEMILLEROS DE CAFE. SEMILLAS COMESTIBLES.

NOTA: se observaron muy pocas palmas, al p~recer ya no quedan ni
slqulera manchones de bosque con est9 especie.

DEPARTAMENTO DE GUAINIA~ ZONAS INDIGENAS PIAPOCO PUINABE COMUNIDADES
INDIGENAS DE LAS MARGENES DE LOS RIOS INIRIDA~ GUAVIARE y CARO
BOCON: Pd:t.c::d._f:1¿~ rElcJ;::.!.D[J~.ª~:;pn.IC::E',,?º-1.,·t;~;h_g_'l1::'':=l.~.;_['-,._''~ tLª~~.:l!!l.otlianaso. ~
~L~;;;tLf.'_~~Jei:t_!}.!:!: ..:l:''/ race~:_e_.(IVlutis· '.:?::: l...innar::usf i 1 :\.1. l.c::.1 1<¿,lrstene:::vJend1and .

USOS: GALLINEROS~ TEJIDOS DIVERSOB~ EXTR~CCI0N DE SAL~ SEMILLAS
[Dr'IE~:;T 1 DL_F.::~3" TECHLl~:::F'r~:Ci'v' 1~~;1UI"JPiL_E~:':3 'y' TF;(lr1F'(4:3" (11' IT 1UUf:',r-1F.:NTETECHOS DE
c:: [::)~:; ('1 ::3 "

VALLE DEL CAUCA: NORTE DEL DEPARTAMENTO, MUNICIPIOS DE BUGALAGRANDE y
GAL 1C 1A: ft!!..._. '0' i r'h;!J:~ ..;i._E:in c.!_ DU(;.I" Y R1OFR ID: (\.:._r::.t~~.~u(::.1.!.9C.~Ir- ~a Bu rr .

USOS: EXTRACCION DE MANTEQUILLA. TECHADO DE COCINAS~ TEJIDOS COMO
SOMBREROS Y SOPLADORAS. CUBIERTA PARA SEMILLEROS DE CAFE~ TECHOS y
F'r.~F:r::DE::':::;DE CPISET(.iS PAF:f;F[PI(:IS DE ¡:::'LJEDLU. DCJI"lTl'j[;!J DE RAr'lOS.

l'jUI"IU¡::;:E 1·/EF:Nr:,¡CULO: p,]. mE'ncJróri : n umbr-c" ....,::'1 .1. un o ; T ·:~'.c'<:·.\r-c_l: nornbre de or' í oen
antiooueRo o caldense.

1::.n lEI \'f:?t"·f=.od"::1 Tet:l11¿ll~ E'n E:icIJiciEI,::::.(7.? n:o:,j.c::,·I.',.;:·,nHl105. LISOS dacios por
loa ;::'.buelDs.antiDqu(;.~rl(}s" "<. {,::·t¿~::.· "rn.i:-~m;;"~:: ¡::o,;:\lrn.:'t!:;"que crecen en
(-)ntiuquia: 11~=;efabl~icab¿:\ una ,-,::!'"pec:i¡:::, de ErICf.:'r·I'::!E~r.:ICJr· o Bricket con el
11 cuesco 11 (endocar- po) de 1 f n ..1t.o dE,l T ,!<.pi:'l.n::l" , o r:\l t1\E'?ndr ón , cor tando
tr·C:ln::::.versalmentE·la punta rr-ostrro l~ cor'l 1..Ir"1 ''.:.f?I'-J''ucho;sa cab an las
almendras (semillas); se oon1a una piedra de encendedor en medio de
los tres huecos (ovario tri-lócularl~ colocaban yesca de cabuya en
los agujeros y una argolla de alambre para sostener la tapa. Una
var-:i.1.lit¿\de. h i er ro , er,,",_t¡:;:lfnb.if:~n: 2\.11í -rÓ:gl_!f.:i.r-di,!.{~..E;\_~o._.Pªr::.,;?~_~ __go._Lpear ..la
piedra~ generar la chispa, en~e~~e~ la Yesc~ ~ ~. de ahí Eoma~ fueªo
para encender el tabaco.

~::;E?rE·?1ata r-on usos' eje los r-aqui '3 de 1.¿;"'. looj a:=_~
en vez de guadua; y que este método es bueno
palma se endurece mucho con el humo, sosteniendo

como vigas de cocinas~
porque el material de
muy bien el techo.

E 1 pe dLh'lel.tlD del a~-:;i f) -F 1cn-es c:E~n c: :i_ ¿'~~:, I~c:l j <:\(:I CJ Ion9 itu d i na 1men t e y
afilado en un extremo con el cual se ensartaba primero una l~ta para
aislar el fuego de la pared de la cas2~ luego los frutos biches de
HiC;Juf:~r'ill¿;1 (Fíicinus _c:olnrDL!EL:0i:. L..• ) fUE" 1<':, c:,rd:.DI'-ctJ<:1antes del auge de la
e1E:'ctr-icid,;:\(j.



El uso actual más común es para cubrir los semilleros de café~ para
cubrir techo y paredes de casetas de ferias de los pueblos y para la
procesión del Domingo de Ramos~ de la Iglesia Católica. Ocasionando
el E~ í-í [)~:;; q r-an d e s a I a :5 F'o b 1 ¡:Jc: .i on I='>'". n D. t.u J'- ,':1. 1 e <;: 1:1u ,,,~¡::\L:\ 1'1 ~::;CJ b I~ e v .i v f.~n •

I

I

MANTEQUILLA DE PALMA: en la zona de Río Frio. Vereda La Trinidad~ se
Ir E'cu pe r ó la rr::'Cf.0ta. p.:, r ¡::~ 1 E". P !'-¡:'?pC~.I''',:"c.i ón elE' 1'1":\1"1 tE~qU i 1 I a de F'alma de
PIl men d r órr . F'roe pEI1'"El c: j_ ón q 1.,,1E:' ':':·E~ ''')EIc.J. El '''·Ir.~CE' m,:\:::d E'~ C::U El Irenta años ~ cuan do
hc~.b:ta muc h.s pa lma E~n e l "monte" '/ '"'ntonc:f.~::·,:;;(.:rn€~t.í¡J. c an d e la al bosque
para abrir potrero y sembrar café~ de modo que los cuescos asados
eran fáciles de partir~ se recocían del monte se preparaba con las
semillas la mantequilla. Los cuescOS, volvian como combustible al
fogón, después de extraída la almendra.

CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES:

DE'bE'n rOE' t:.CJ I~nF':Ir-'::.f'_·:' toe!0',5 1u::·"HEI].12'1;~c,Ios' e:11 "el ',:, c:ull'Iuni c:I¿:\des.que c;1poy a ron
el proyecto inicial; dejar abierta la posibilidad de hacer un
pruyectu intercultural~ interc:li5ciplinariu~ entre indigenas~
campesinos~ comunidades negras, antropólugos~ sociólogos~ botánicos
t anto p a r a el tnc:\f'1ejodf2 t?~::t.¿\=. p a lrna e corno p a ra la comprensión
ti Losó f .i c a de la Clc3";..r fi ca c i ón qu e aqLI..1. ~:E' l:I·-i:d:¿i.

Qu:l.;o:é<;:·E:'a
bc:,tén iCE'"
conu.m .iciad
\'E~r-d¡:'Idero:.:;

necesario ligar los conceptos de clasificación "Cientifica
y"EtnobDti:~n:i.c,:, cultur.:~l"<~.l lencJl..ldjc~público de toda la
hLlman¿:I~c:ornC)i:I..lE'nl.c:'elE.' c;11'''1''·EI,i.IJUr.u lt.ura l que genere
CDlTlpromi ~:·o<::·por- 1El CUW3[:!:~:\I(:'¡C:rm"¡ liE I.J'\ El1DO1\.1E::¡::;:S 1DAD.

BIBLIOGRAFIA: (ver bibliografia general).
(Trabajo expuesto oralmente en el 1 CUNGRESO COLOMBIANO DE
BIODIVERSIDAD Cali~ diciembre de 1994 ver: Memurias).
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~APORTES PARA LA IDENTIFICACION DE MATERIAL CERAMICO DE LA CULTURA
PREHISPANICA YOTOCO~ POR MEDIO DEL TRABAJO INTERDISCIPLINARIO"
- Arqueología-Botánica. - , publicado en CESPEDESIA~ 18:61 (137-152):
RUIZ MARTAMONICA y CARLOS A. RODRIGUEZ 1991.

I "En 1'::15 sociedades pn:~ohispt:lnicasque eo~·:istiEor"Dnen el suroccidente de
Colombia durante la primera mitad del 1 milenio D.C. la sociedad
Yotoco (100-1250 D.C.) ocupa un lugar de gran importancia~ junto con
los f"(;:pn:,:s.f2ntani.:esdel "Ou í mb ey e cl¿\sico~ ", se constituyó en una de
las dos únicas sociedades que alcanzaron uno de los más altos niveles
de desarrollo socio-económico en el Valle Medio del río Cauca. Su
área de dispersión geográfica se extendió varios miles de kilómetros
cuadrados~ cubriendo tres regiones fisigráficas: la llanura aluvial
del pacífico~ la cordillera Occidental~ y el Valle geográfico del río
C;.:~uc:¿~."F:;:odr"íguez.l1.?92:: ElE3-.10~1).

I
I
I La agricultura intensiva y la alfareria~ eran las dos actividades más

importantes en la sociedad Yotoco, siendo la agricultura la base
económica de esta cultura.I
La cerámica Yotoco~ conserva
la cultura que le antecedió
(1500 - 100 A.C.).

algunos rasgos que le dan continuidad a
en la misma región: la sociedad llama

:1. o in t.er' (:?,,; ¿'1rl tEc' de EoStEI:;:' r"f.::'f E'rooEonr: .i¿~s· 1"', i st ór".iCe:1s,· EoS 1110S trcl r 1a re 1a ción
I?ntl'''r::~la ,,~>:pr!?s..i óri c:ultul''',:~l(c::cr',,\mici:'I)d e loa t~ntiquO!5 habitantes de
Eos t; '::\ zon <:1 el E'1 Pa is y qU Eo r"F' J E, C .i 1:':1n puEoelEo Lf·.:o'1e 1°" c:D n un trabe'j o de
Botánica sistemática.

Las figuras fitomorfc's fueron part e de est¿i e:-:presión cerámica y ::·e
han encontrado representaciones que los arqueólogos han interpretado
como Arracachas~ y otros tubérculos~ as! como diversos frutos. (véase
Ruiz, Rodríguez 1991).

No se detallará aquí acerca de las técnicas c~t'ámicas elllpleadas~ para
10" CUe'\}puede consultarse La pu b lLcaci ón .'/a:JnJ~JJCiOflC\dCl...c'lnj:es.,!,_p.er.:.o_~:;.i.__
debe tenE!r"Se en cuente' qUE' 11" (11gLlf'l¿\::.i·¿H"n~;:E::. L':"or"ómicEI';.i:ipicas llame\~
como la alcarraza~ tienen continuidad en la sociedad Yotoco~" (Ruiz~
Rodriguez sic) ~ .con algunas variaciDnE'~ IllDrfológicas importantes
para los estudios arqueológicos.

I
"DEOo S~.iriqu I a r: i mPDI'"'(:'::\1"0, C .i el
frutos~ que no son muy
evidencias confiables de
algunas veces asociado

'::;·c:.nI dS:· '=:11CeIIO"F"0.1 Z 2\::;· e~:!r',r"!? pr"es.ent ae .i on es· de
frecuentes en las tumbas Yotoco. Según

guaqueria, 2ste Ljno de vasijas aparece
con cb.í ,,:'1.:05 =1.'0'1 t·.I.I'.1SL,,)~==.de metal ~ como

La .i rtt erpr-et.ec i órr ¿H"tístic.:.~'/ ,,:'\rqueolóC]icé~::.I.IIJ..i.er"eque en los casos
de figuras fitomorfas, las alcarrazas represent~n generalmente frutas
o tubérculos (8arney~ 1983: 271)

El?



Si se considera válida la interpretación de que además estos
elementos eran cultivados o manejados por el hombre y que por tener
tan singular importancia eran expresados en figuras cerámicas o
expresiones culturales de la cotidianidad~ cabria preguntarse si el
problema qUI= se está é:\sumienclocon la I'-ev:i!:;:.j_ónde Bti;E.J_ea~cabe desde
la perspectiva de especies silvestres o Inés bien desde especies
(Tlc1nejadasal int'_er.i.DI~de I IJOs.::quE o. .inc luai.ve cultivadas o ambas.

El gran interrogante a dilucidar es si se tr·ala
naturales netamente silvestres.

o no de Poblaciones

I

Esto sumado r:~ la qr-an p laeti cid ed dF.~lqfL'nf:~I'··~:):,Ella hibridación en
alguna.s especies de 8.iti.U_§EL con º..c.tJ.i._g_[lLi::l~ Id ubí cac í ón geográfica
par-cialmf:ntE:' compe rtí.de E~n E~lqunDS:. ~:::.ec:tc:)I'··f';'::'por- (:h allenii~ A.s.p y
Q",·bi_gn'/a cua tr-ec,~?_~,:n~. La cE'r-c.",n.ia (]ec'g,~i:\ 'j':i. ca con 1as cua tro espe c i es
andinas más parecidas y de semillas més yr-3nrles (utilizadas aún hoy
en dia como comestibles por los c0mpesinos)~ como son:
8..rh'.{nchocarp2~ PI. victl¿C;i._s~~.!.s~~PI. _uber-cinl.slv fl,!... amv_gd¿dina. Así como
recientes datos rese~ados de existencia de caminos él través de las
cord.iLl e ree y '..'2,11('.,,;::, .int ere nd i nos, d l a altLIt"=:',del Chocó biogeográfico
entre los departamentos de Valle y Tolima. Permiten suponer que hay
grandes interrogantes a resolver con inYestl~~ciones más profundas de
célracter etnobotánico.

"El hf:cho df? que l os n,;·p"'·f:~,::,,,,'ntC:lntE'~:"de J,,:I'''.'11. Lur-r.:1YotOCCI e>:pJotaban
10'5 r-e cu 1'·:::0,=· n a t.ura lea elE? la :tl'''lnu.r-.;~,;:\.1!.I .. ia l dE?l F'ac,í.fico~ está
documentado arqueológicamente, por la presencia de caminos indígenas~
dE? tec 'I:?',dosE!n f otos i."\ét-·E~i:~~:3 no roo 1. D~-:::·.inVE,'~:=,l.:. .i I~,::Ido r-(~sdel él 1IFund a ci óri

F'r'o--CEI1ifila1'. En <.7.U c ori CE'I::" tu: 1Iu.n ¿I I,··,·,,:'d de e ¿;I(l) ir10~,; :i.nd i9 en a s c:ubre 1a
región Calima y según algunos informantes. se extiende hasta el Chocó
y tamb i é n a tr-avés de la cord iLl era , hasta ;,:'::Orl¿,1S tcln alejadas como el
Valle del Cauca '! la Cordillera Central. Cinco de esos caminos
convergen en el valle del Calima los caminos que miden entre 8 y 16
metros de ancho y forman canales de 1 metro de profundidad~ cortan el
paisaje en lineas tan rectas como la topografia lo permite~ siguiendo

_..I2.re·t!="r}'.?.r_1t~!n~!'t_E? _lc.\~._! i.l os de _1C1:::._ cre.stas" (Bt-¿~;t e't·t:I1 .- 1991)·.

Sin evidencias cerámicas hasta el momento~ pero con otro tipo de
evidencias de caracter palinológico y mdCrGrrestos~ no publicadas
aún~ existen las mismas dudas acerca de la naturaleza silvestre o
cu Lt í varía d(~ <~lguné':\~:;palmas de I qénE:°I~D <"1[11,1.,(.r:~'";t:ud,iEldoy d~? ~;us a·finE's
para lEI ZOf1¿:1 de 10:1 P'fIlElZOn,:í.EI coIumbiEln":I.

articulo sobre el tema~ escrito en
y el arqueólClgo Carlos armando Rodriguez:

1991 por esta

I



" ~3i C:CJnssi, el ~="..i::' fnC)~~. di c: hf:\ in t. f:::' 1'"1=) I'~[.: t, coicí (~)n \.' É;', 1 .iLit::', :1 1. e):-3 9 r_ln e 1·-r.J~5 cJ E? pa 1ma s

que r"el.:~eiol"1¿~rE·~mD5i::\ corit í.n:...\,::Ición CUI'l .I."~~,,,. 1"'[::'1::'1'E~~",E~ntc~c:iC)nE'shechas en
cert\miei::1~ al 12Str"\I'" r-E't;.li::;"t:.I···¿:\c!o"(.~urno l::_tr·Ur'c,":'~:;;ilve~~tres o bien
pondrian en discusión Sl la interpretación artistica fue hecha
tomando como base 0nicamente cultiqenos~ o la procedencia netamente
silvestre de las palma5~ CUy~5 infructescencias se van a comparar con
I é:\ c: E:'r él III i c:¿~•

"De tal f orma , poclr-.ian plantE:'¿H··::.e l¿\s ::._LguiE·r'¡~E·=,h í pót es í sse a) la:.
alcarrazas fitomorfas representan plantas utilizadas, manejadas, más
no nl;?c:eSi:":\r":i.amf:~nt.E~cultiv¡':\cl¿:"s por f?l 1···,ornl".ir·I·::··:b ) las alcar-razas
'fitClrnC:H"'fr.-:\sr··r:~pr-r'"':-::.E·nti"\npl¡:Hlt.¡::\~:; cl!.lt.j.\!adE'.=:.~ i por- lo tanto, las
palmf2r-é~~=.qUI~ S.E' menciorte rán c:lE'bier-Df")1"'c\b~':\I'"1:.f2nido algún tipo de
manei o como cult.ildE~no!::. E:?n1'21 des.aíTollu ,?Clr".:í.cola de la cultura

Yot.oco.

" E:; u pon .:i.E'ndo CDI'-í'CCt.::, l <'~ pr .:i.mf:?1'- é:1 hi pó t.eS': i !,:,. ~ l. E, ruo dif i ca ei ón ser i a
únicamente de cultigeno a especies recolecta~a5. Pero de ser cierta
la sequnda~ algunos aspect.os de esos t.axa \'eg~tales neotropicales~
deberian ponerse en discusión, ya que estaria planteándose en lugar
dI? una po~::.j_blE.' díet.r I buci.ón l:c.t2\lmE'r·,te n:::\h.ll-¿\l, una dispersión
pos-:.:i.blernf.~nte a r tífí cia I (c:ul tu.r··."l) ~ c::r-eancloi:\ll]unos interrogantes
ar:E'rc:a del mEIf")t:!jodE? la SE'J.V¿:'~ dl.wante <::;·1 pel'-;c)('lo rh:? e;.:istencia de la
Cu1tL\r-a YotDCO.

"DE'?nt.I"'odE' lE\ -1'.3rni1i¿:\ P.::\llll<':,E:· (:::: (',r-ccdt::¡?'cll'?)(7.':-: i.··:~tE'ndos qéner-os cuyos
'f rll to~. pé:\ l~eCF:n es t a 1'- ·t j_ F.!1rTl[~n tE' r"e ¡:o1"E·S;·12nt,:':1c:lu<'.: E~n ,-::\ll.;.lunIJS tipos de
al r:i:'l r-y-;:\zas. dE' 1a Cu J. tu r-a 'y'Dtocn. e\~;um.i (·:;:'nc:lu E' 1. IJénelro f~t ta 1ea (sensu
strieto), suponemos que las alcarrazas analizadas representan
i n f r u c tE';:';eE:?n c:: :i. cl =. Pc\r- e .i E\ 1e s d (? 1 9 éne r- o f'~t. t ª..lg_ª H • El• K • Y má S
pí'c:.bi::\blF.~fTlentE:'del t)énE'ro ~!FI:~j_r:1.Q..:/_ª- ¡'1a.r"l: e>: f:ndl" Tomando el género
8tt.ª.1f:~a (~.f2nsu lato) (l··h·:?~:o,::;E:,J.~~i.BDer-.19b:',) ~ lel5 n.~.'pn=sentaciones de
frutos en estas alcarrazas de la cultura Yotoco~ serian
definitivamente infruetescencias de una o varias especies de Attalea.
F'ara este artí cLll o se aceptarlo\. a a.-tti:Ll,ga (sensl.\ str i cto) '/ a
Qrtt..i.rÜl.'LEl ~- como el p ,':1r- . el í-:?-IJén !;,:> r-c;.c,:;. _ 5.nv D 1-1..1e r" i:\LI·c:.s.":.· .•-.;..( FiU L:·-. -.fiO}j r,i gu.ez_. ~-~--:-.:

1991)

"Con base E'n lo ¿irlter-ior. plante¿:imo5. aqu.í que las figuras
representadas en las alcarrazas analizadas~ sorl repropducciones muy
i: i e ].E'~:: c:I E' j_ n f r u e tE'S e [~nei é:\c'" (r" ,,' e :i.mo =; de 'f r-u t (J ~~¿.) p a r- e i a ].e s de Qr b i q n y a
c:uatreca~an~ Dug. y de alguna [) algunas de 1~5 especies de Attalea
del Valle del Cauca~ Risaralda y Chocó~ (J de I.as tres regiones.

I
"F'ar-c~ 1<':\ ConJiller-a OccidE?ntal~ .:'<.1 not-t.E~ del Val1f? del Cauca, en los
f a r- ,::\]. ]. o n E~s c:I1·2C ..i. t 2\ r-¿\ E:'n E' 1 e l"',D <::Ó, 1···1,-,rnb c' J.el t~~ El [) n p ).E\ n el y ~::u n t h (1 816) ~
rey:i. :'3tr-ar-Dn 1a esp¡::·:'cie ti po c]!:? 1 (::!éner-o tltt_¿:~...:.\.§:_s~..¿:~ 1c'~ que denominaron
p,tt21].ea arTlY..f:ldalina. y E'n la cD'::.ta colombiana del F'ac.ífieo~ desde la
desembocadura dEd r)_o San JUi:lrl (?n Colombia ha::.ta F'anamá se encuentr-a
f.ltt,a,Lea_!UJ_enij,. (F'¿\tiñD~ 1977; r'1DCtn:;:' 19'1·9: Nf'~'''F't·::.1987).

I
I



~.~..e!.i..:t.a 1 ¡;_~:L__.;.!.lJ. f:.:,ni i h ,"'\ So;:i. el o E,rl con t.r;::\d i::\ d c,'::.eIe t; c' "" C E:¡ el E' I 1"1 i v el del ma r' en
la zona del Bajo Calima, hasta cerc2nias de la cabecera municipal de
Istmina a 500 m.s.n.m. (Pati~o 1977; Ruiz 1989-1992 ésta
investigación) ~ penetrando algunos kilómetros desde muy cerca del mar
hasta el interior del continente~ no superando los 600 m.s.n.m.;
Orbignya cuatrecasana ha sido registrarla en la carretera Tumaco-Pasto
hasta una altura de 500 m.s.n.m. avanzando hacia el limite inferior
d F:.' 1a. 1'- I"C:-:;.(? I~ \1;:~ n a. t L.I ,,- a 1 el 0.~ 1. E:\ ¡::, 1a n E,dE, '''-1''', U E' '/ i::\ ,:" elqu .i c::; :,i,. c .i. ó n pél r a
i:~mp]'i,,,,ciónde lél r"E'S~"~I'-Vi::,-_· (J'-.I¡;;,r-iFíu); t:.E'lrf',i:::,iér",':::·E' 1:":'I",cuf::?ntr-éIen La s bocas.
del rio San Juan (Valle del Cauca y Chocó)~ DDcordó~ Taparal~ La
Comba y Guineal (Chocó) y penetra algunos kilómetros de tierras bajas
hacia dentro del continente sin atravezar la cordillera Occidental
(Ruiz 1989-1992 ésta investigación)

Una de las alcarrazas examinada parece la representación de una
in": ""L.I C t.C::::;. c: E:'I', c:iEl dE-~ PE' b i..f.l!::.l_:i-,~L__._.s~_~!.ª".Lr·~:~.E;.~~l~.:.:::~:!L'.i\.~ J E, e u ':':'11 pued e di stin f,J u irse
ele 1¡,,'::. E:'~,pE' eies el e 1::'d:.~L<L;U;~~.0.p o 1"- E'1. ¿l.~:pectu rni:'!.<;,. rf,?dCJr1 dead o de s.us
frutos y la forma como se inserta el ápice del rostrio al cuerpo del
f rut.o --'de un modo c,:.::\:::,j. E~.b,"upl::.c<-,-. mif.?l"lt.,"a.:;; ¡::~I"l i~Jt~.lea spp • este
r-o s.t r- :i. C< c::o n :;;:.t i tLI .~/E~ E: 11 ',:.U pe,r <.: .i ón el .i :::.t c~1 u': d c:: Ce n t .in u ida d eo n I El

cl.I.r"v i::\ t.ur· c' CJ '3i n UD::::·i d i",d d E~1 Cl!E.' r-po d 1:':']. 'f ''"U t.e) •

"1_0",. "fr'utos de ambos n(:~nr:.:'I'''C::'':::.Lr-E'CE~nPI", 1El::;"",':,r.1'..11. !.¿:I::::. :'';Dbrf'?un espádicf?
pedurlculddu'_>' en Dc::,;;.!:-; ..ic::'nE':::'~ r::I.I.,:'\fldo!::;F~ r:'E',"·m:i..I.:.E·: ".:'.' c:r"E?c.irnientohc~sta 1,,:\
m,::,dur"f.=::::: tDt,~·IJ. ~ pU!7~clE' c:<b:'.E.'r"\-'¿:1""'::I.~ C::.i.E'r-t·.L)L11'-iJr:J()1.1,:.' COfllpE'tenci<:\por- el
F::::.pi:'H:: i D F=n l'?1 r- i:'<. e i me' .' 'f r" f.:.'rl ('.n c:J (y,?.;::,(:, 1. c'n !::.c<.I-)c: I"'¡;:\ill.iE'n to ecua tor i a I en
E¡ lq un O!:::· f ,,"1..1 '1':. os· mE·?d1.E, ]. E'::; , c r-c:c .:i. E'nclu r-:~:"::;t:.Cl':"· 1...11", I)r:::cc::uIllc:',S a 1a rgados y
1i q (.:.,r- i:~mr:~n tE' ,3.e h 20.t i~\ el o :~; el i ,3, III E.' t r- i:'l. 1In f? n t(:'~,cJ r;:~l..: ¿e;. 1. :1. ['.:' q !.I [~ E' ~:. PD::; i b 1e pe r- c i b i r
en la rep~esentélción cerámica.

"L.,~ el b!=.(~r"\i E,c:i. écn de t.E'n i. el a
publicación permiti.rá

;' C[:ClTlpE,r-EIt.:i. ,-/,::\ dE' ]. i':i::·
..::,].lectDr- E'ntE"I"'!c:lc'I'"

figuréiS de esta
la propuesta de

interpretar estas represEntaciones fitomorfas, cumo elaboraciones que
tomaron como modelo natural partes ~eprDductj~as de los géneros de
F r.:\ ]. ro,,:'1E~:__:..:..º-,.::1Li_fl rl'/a ~ ';~__}'~ t t~c::\lJ;_~~_:, _

LJnido a lo anterior se tiene la afirmaciÓn ele que las alcarrazas
probablemente estaban empleando como modelo plalltas cultivadas, y que
se han convertido en la única evidencia material (hasta el presente)
de la presencia y utilización en la dieta alimenticia de la yuca~ la
arracacha y varios frutos.

Además de trabajar interdisciclinariamente, 50 partició en eventos
cornD cong rE':::·OS.~ 11eVi:·;.ndoi:'!.\!dr) ce!:;· de J t.r· i:~.hi:~.jo El. 1. u"ó· mi smt1s.

::'.:i()



I
I 8.7 ASPECTOS BROMATOLOGICOS

I A continuación se transcriben ~es~menes
tema~ ya publicados:

de este

I
COMPOSICION QUIMICA PROXIMAL DE Attalea H.B.K. (Palmae) EN EL VALLE
DEL CAUCA - COLOMBIA.

I
1.!'H!l(!PUCC I [11',1 •
Dentro del proyecto "Revisión Sistemática ~el Género Attalea H.B.K.
(Arecaceae=Plamae) en Colombia (Ruiz~1.988-1.983)~ se obtuvieron
muestras para el análisis quimico proximal de las semillas
comestibles. Se presenta un avance sobre los resultados de los
'::Hlá :1 i s í s, dE? dos espe e i es v ¿:. 1 :1. E~c:'::\uc",'ln,;;I!::;:~:Lt..t..~LU:::t~._Th\{11~J1_QC¿:\I'''pa Bu r re t y
tlt~~.ª"1g..sl_:_Lis t C) t- i i':lDsl. Du g <3.nd .I

I Se presentan los resultados del análisis fisl~D-quimico
E~l conte>:t.D del (·"s.tudio~3:ist:.E'iIl,f\t.icDqUE;' !:::·E' ,3;:lr,,··Ii:·\nt.¿~"

pl'·C)~·.F·~-í.na::;en

enmar-cados en

I
Se corrigen resultados
(Fcuí z ~..t .984) •

A. victoriana

I
Existen muy pocos cultlvDS que pueden ser I~':plotados comercialmente
en gran escala en los suelos pobres que se encuentran en la mayor
parte del trópico hdmedo. Consecuentemente r~':iste un marcado interés
por buscar nuevas alternativas CNat.Acad. 01 Sci. 1.975; Clement e.R.
et .':11 .t.97c/).

PI pes:·cu" dE'1 que? E~:::· muy r)OCC) ",:.]. CUrlDc:.i.rniE-:'nl...u C¡I..IE' <;::·e tiene s o bre los
f r-ut.os t.I"·Dpj_C¿l.lf?~. CUyD~5 !:;:'¿'.tJO 1'"E',,: porír..{i:':\.rl e:n(~r)ll1.·.r-EJ.I''' un mercada en los
pa.:í.sE'5df.? zon ea tE·mpl¿..cl¿:ls~en loss c:u,~\lE'·':;:.1'10r-malrnentelos frutos
tropicales han sido atractivos por su caráctpl' exótico~ muchos de

e lLos no son comer-ciales debido a las qt-ande"~ c:li-Ficultades para crear
nuevos mercados de productos poco conocidos.

La gran mayoria de estos frutos solamente son apreciados por peque~os
9r-.u1::.\0s humc:~.n_os.'_.l=pmunidades. rura 1f?=: carnpe~:=.inas, o :i._f"!digen as."__:_

I
Cualquiera que sea el propósito de los estudios botánicos que se
ade 1,,,,nten ac tua lmen te. c:onvi~2n!:-: C:Of'1DC:E·?"'· f?Vent.ua lmen te 1as
caracteristicas fisicoquirnicas de nuestros recursos botánicos
presentes en las selvas tropicales~ bien 5e3 que estos hayan sida o
no, parcial o totalmente manipulados por las comunidades que los
u s uf r u c+u an .I
Publicado y presentado en el
Marta, 1- 5 de junio de 1994.

Congn:~so t,lac:i.Df'ralde Quimica en Santa

I
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I

COMPOSICION QUIMICA PROXIMAL DE Attalea H.B.K. (Palmae) EN EL VALLE
DEL CAUCA - COLOMBIA.
AVANCE DENTRO DE LA REVISION DEL GENERO EN COLOMBIA.
POR: MARTAMONICA RUIZ ECHEVERRY <*}~ JAIME RESTREPO <**} y OLGA

MEZA <***).
I
I INTRCID_lJC¡:;:_I.D1'l."

Den·tr·o del pro y e ct.o 1'F:E'v:.i.~_:;i()nS.i::::.t.F!m.;~t.i.c:i:'\de l [3éner-o i~·tta~c"":\H.B.K.
(Arecaceae=Plamae) en Colombia (Ruiz.l"988-1.983)~ se obtuvieron
muestras para el análisis quimic:o proximal de las semillas
comestibles. Se presenta un avance sobre los resultados de los
an¿~1isís de dos e=pecie~; v a 11 ~=CdUCc':\nas: titJ..iª"JÉ~.§"-__L!J.Y_[}c:hocarpa Burret '/
rill.a1ea vic:t[.j~ª Dug.:::\nd"I
Se presentan los resultados del análisis físico-químico enmarcados en
el contexto del estudio sistemático que se adelanta.
Se corrigen resultados
(Rui ::.1 .984) "

en A. vi c t o r-i a na

Existen muy pocos
en gran escala en
parte del trópico
por buscar nuevas
et al 1.979).

cultivos que pueden ser ~xplDtados comercialmente
encuentran en la mayor

E:>:: .i::.te un mar-cado in terés
of Sei. 1.975; Clement C.R.

Ios ~,}u!?].O~3 p(::)I:,,·-esqU(~ "f.::
h0medo. Consecuentemente
alternativas (Nat.Acad.

(:1 pF.:.'S:.i:\r elE' qUE~ E:-::· muy pOCD E'.J. corvocí mien tu ql.IE~ ",f:? tiene sDbre los
frutos tropicales cuyos sabDres podrian enCulltrar un mercado en los
pa.:í.s.[~:::. clE~ z on as t.E'ff¡pl,-::IcI<""I~:;~ en .I.D~:; c!J¿ilE~:::. r·lcwflh:~lrnE.~ntelos +r u toe
t,,··()picales.han sido at.ractj_\!DS pDI'·· :,.,1.1 c<3.t-·Actr:~r-(:-~>:ótico~muchos de
ellus no son comerciales debido a las qrandes dificultades para crear
nuevos mercados de productos poco conocidos.

l._a ~Jr-an ma ~/o r: .1. ¿'I
g"-upos humanos. ~

de estos frutos solamente sun apreciados por peque~os
comunidades rurales campesina::::o indígenas.

Cualquiera que sea el propósito ele los estudios botánicos que se
é:lrJelr.:mten-.·-21.ctóa-lrnf~nte-;-,-·.-:·c:orr\!-.i"E:~1"'l1~.- ·conoC1?""-: E?Ventua~mente -las
caracteristicas fisicoquimicas de nuestros recursos botánicos
presentes en las selvas tropicales~ bien sea que estos hayan sido o
no~ parcial o totalmente manipulados por las comunidades que los
usu·fruct ú an .

"Las. qrcisas y los r::lcf.~it.E·::;son cllirnE'!nt[)~:.hl..llllé.ino5.importantes por
va¡r-ic1s r-aZClnes: Coris t.Lt uyeo uria f uerite de a.lt.~~energía con menos
volumen. por ejemplo~ que las proteínas y carbohidratos. Los hidratos
de carbono y 1as prote.ínas !secas ¡:.wopor-c.ionan1+.1 ca 101'" í 85 por gramo,
pero los aceites y las grasas contienen más del doble de esa
cantidad, el sea 9.3 calor-.ías po,- (;)t-i':lIllO." (EIEd ..ick.~I'1.J. 1.982).

I



Las grasas y los aceites son vehículos para algunas vitaminas (A~D~E
y K). La cantidad insuficiente de grasas y aceites en la dieta
impedirá la absorción de e5as vitaminas~ as! como una deficiencia de
ácidos e!?:.cf=ncialE:·::'no co rre qi.de f:.'n la nutrición puede causar
enfermedad y muerte (Veáse Balick. M.J. 1.982).

El mismo Balick (1.982): menciona que en Colombia y en toda
latinoamérica existe una alta deficiencia de aceites y grasas
comestibles y compara el consumo anual per capita en Colombia~ de
aproximadamente 6 Kilos~ con Europa Occidental (30 kilos) y Estados
Unidos (24 Kilos) y comenta como hasta ese momento (1.982) una
cantidad grande de aceites y grasas debe ser importada por Colombia.
~3_ttc;dear.~'sun génel'-o de pé.J.rTiF.I::, qu e h."\sido ':1pl"l?cie:\dopor comunidades
indígenas y campesinas como alimento~ además de otros usos oficinales
~I a r- tE::,¿H-1a 1es .

En este momento~ está en curso final una investigación para dilucidar
lo mejor posible las relaciones infragenéricas de los representantes
del gén(:;>rcl f?n Colombia (Fcu iz _Lc,;;88--1/7?2:').Dentr-o de dicha
investigación. en un esfuerzo de trabajo interdisciplinario, hecho
por los autores de este articulo, se estén re~isando además algunos
datos del análisis proximal, solamente como información
complementaria del estudio en mención.

E:::·teart Lcu Lo , constituye un d!:~ irr/E'5tiqación" en el cual
vallecaucanas del género en
13 análisis proximales para

sol arnE:.~nt.E'
'-'-'s·tud i o,
algunas
o meno:·

especies y/o ecotipos, incluyendo eventualmente especies más
bien definidas de géneros afines como 9rbignya y Scheelea.

se tocarán dos especies
aunque en realidad se tienen

Se tratará aquí~ acerca de
composición química proximal
del Cauca.

la evaluación de las características de
de dos especies de Attalea en el Valle

- Los -r=e'pór-tes,actua le ss, obI igé\n é1 corregir- le:\:;E\sever-acioAes -,_aC!?l""ca--_
del altísimo con ten í do de proteína de f:)ttal~?avictoriana (37 ~ i:).
presentados hace algunos a~os (Ruiz 1983), lo cual necesariamente
debió obedecer a alguna equivocación, debido 0 que la diferencia de
los n=sultaclos con cu e lqu í.ere ~je 12.S (-11.j:..i~!..Yª-ª ¡::dH::W<:\ analizadas~ es muy

grande.

Es de esperar que se presenten Yariacion~s al interior de las
Poblaciones como lo muestran múltiples estudios hechos en el Brasil
(en varios Estados), en Palmae de diversos géneros~ cuya utilización
hace parte del acervo cultur¿~l de dichas r-egiclrlf.?s.

A?:.;.:í.~ se E'nCL\I:?ntrc1que en (-)cr-Cl('~Q!.!L;i.-ª,~,~~<;]_,~~!:::'C<Ci:!Lº-ª~f~crocomia totai ~
prbianya 2.peciosa, {4ttl::\leaº.le:d~.r=_.ª-~Att;_~~.l§'-ª?>:igua, Attalea
geraensis y otras palmas oleaginosas se presentan diferencias en los
contenidos qulmicos proximales de la almendra y diversas partes del

I e¡:::;:
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fruto y que esta variación parece tener una relación
de la cosecha y la localidad en donde crecen las
(l.iandeck,1 •98~3) •

con el momento
palmas. (cf.

Sin embargo las variaciones hasta
estudiados no son mayores a 10 puntos
de proteina (c1. Wandeck, 1985).

CIhDI'"i"l \' j, ::;t ",1 ,5
¡:,n l E!. (] 1'- ,',l, ': ,3 n .í.

E~n o ru pos bien
f.'~ne 1 po rcen taj e

Es recomendable estudiar el rendimiento por racimo y por palma y
hacer estudios estadisticamente confiables dentro de las Poblaciones,
similares a los que hizo para la biometria de los frutos y el
eon'ter¡iElDde ¿Iceitl-:?clE' 1;J_?le;i.!::;1;)lej:.'f€-~L0.. (H"B.~:.) Cortes e:-:~\Jessels
BÓE'í'), ;: de ,;. s.ll.R.!J.l.i, '/ Dtr-,3<~p."lrnas,¡::'atiHDl/.r'l.en 1977.

F~1 9énE' 1'-D t~t t ª 1ex!, H .E< • 1< • ( ?~r-E'eEl c::E~El ('2 "" F' Ellm ,,1 ,~, ) 'f ue estab 1ecid o por
Humboldt, Bonpland'/ I<unt.h (lrJ1\'::,),' ";(Jbl'-E~ UII F!,iemplar- un í co de
(:).t tJ:\ 1ea ~:Im'l t;,l~J irl!':,~CD lec:e ,ic::onEtd D E'~r"J Ceo].ornbid, per-o nD ob ten ido
directamente por Humboldt y Bonpland, sino entregado por una persona
qUE-:- elijo t.rae r Lo c:I<::7 "Far'Ell1of"lE'c:·el,::, :Zit:E,r"i~I!'. L..CJcie rt o e s que la
muestra fue recibid~ en Cartago, perD su localidad precisa no fue
conocida (véase: Glassman~1.977) .

1:;:n este .,."VEIJ"iCe dl2 .inv es+i.q 13, e.i, (,::'1'1 del aspecto

brDmatolÓgico de:

(titdlf.~¿';' rh\:.D,~tJCJcE~rp_ª-Bur-r"f=:'t.19:::'5. Colombie , Co rd.iLl er e Occidental ~
Valle del Cauca entre Rio Frio y Salónica~ 1400 m.s.n.m.
Esta especie fue descrita sobre un ejemplar de Frau Dryander (# 16)
del 1 de ma,/o de 1934. Notizblatt 1?' 612 - 625. Berlin.

G_ttE"}_J~ vi ctor-iar~,a D'_le;)and , JC?5:::::. Co 1CJIT',bL:\ ~ Cor-di11era Cen tr al
(vertiente occidental) Valle del Cauca, Municipio de Bugalagrande,
Cto. de Ceilán, Lo ca La ded r "El ,::)lmendron2d". l'luLi.sialB: 9. Bogotá.

HABITP-iT.
t::nF'). \/anE,' de 1 CcH_1CEJ'" l¿~;';---¡j'D;~~;:;:;-~,~'-¿fE:'-<:.::--~n~,~;:::7~ll~2\elas es tán -ubi cadas en
loc:~pie'2demontes de los 'fli:':H'\CDS encont.I'-c,do~3eh? li:.1=,dos cordilleras,
sobre el Valle geográfico del rio Cauea, al norte del departamento:
r'i!..rhvnc:hocan)a Burr-. e?n lE:\ \/E'r-tÍl=:ntE~c.wienl:dl de la Cordillera
Dccidental, A. victol'-i¿\!"',,ª-Dug. en la \'f.?I,-t,ienteoccidental de la
Cordillera Central), a una altitud de 1000 ~ 1750 m.s.n.m. (Ruiz,
1~ffL::) .

Cn?CE' a]. in tE'ri01'" dl-::"m¿1rlChDnF!~" ejE:' tX)~;,;qUE'5 re 1ictua 1125 con
abundancia de vegetación secundaria, distribuidas en "pseudo
c]r-l.Ipu\,;;", a cJi~3tanci¿~~;~df? ~?~ ,.;:, ~/ 4 rnE',t,r"D~;;.l...,",~;; plant¿;1s jóvenes y
pléntl.llas ocupan 0nicamente el nivel herbáceo y arbustivo, pero en
pleno desarrollo adulto, las hojas llegan a ,superar el nivel de
árboles bajos del bosque, asománduse entre el dosel, lo cual también
se presenta por la ubicación de estas plantas en pendientes muy
pronunciadas del piedemont.e.
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DESCRIPCION BOTANICA.
A continuación~ ].c~s:; cIE'~::;c::r"ipci[JnE'='hechds; po r: los autores de las
especies en mención, en el momento de su publicación:
rj_,_c_h_2_nchoca.rpa : "P¿I 1ma cH::au)..is·. F"r"oncle,,';,1,,,-,6 m 1ongae, pi nn i s
regulariter disposi·l.:.is. F'1·?dunCLllu~.;;1,20 In lUllt]US, "fr-uctus circo 80
gerens. Spadix t Rami breves. basi bractea Late triangulari, subito
acuminata suffu).ti~ visi fructus 2-3 morltc::e dissitos in parte
inferiore circo 5-6 cm langa, haud vállda~ nonnihil flexuosa
ger-erltf?S, supra ir', p¿H-tE~ ·for·°S:.i=\rO, s;ub,,:u:='quj.).CH1Cj¿1 Vf~). morí ice brev .io re ,
riorm ihi 1 tenu iore, h¿~Lld ve 1 v J_ >: con spi CLIE? f 1e::·;uosa flor-es ~
(prob.haLld fertiles) praebentes. Florum 4 insertiones secundae, laxe
in serie fere unica verticali sequentes, serobiculatae, axi infra cas
haud produeta, late rotundata, bracteis floriferis late rotLlndatis,
plerumque destructis. Flores 4 gemini juxtappositi. Fructus fere sed
haud omnino maturi vi si ambitLl oblongi, teretes longe, sat sensim
acuminati, cum perianthio et rostro 8 cm longi, fLlsco-fLlrfuraceo
tomE'ntosi, plu s 1I1inus:o¡;:ll¿:d:)I,00E~5.eentF.~:3,.inf 1-,::\ d.im i diam par-tem 3~5-3~8 cm
diam. metientes. Rostrum 1~5 cm superans. Perionthium fructiferum 2,5
cm alrtum. Sepala petalorum dimidiam tantum partem altitudine
aequantia~ ovato- vel late ovato-subtriangL\laria, apice rotundata.
Petala magna, latissima, margine superiore fere rectilineari~ paulo
curvato vel etiam levissime emarginato, apicLllo triangulari imposito.
Cciro Ll e int.L\S arirru Lo s:\tE:t.,ninc)cI.i.é·~li pr o r-é\t.¿;, htJfnili.Stigmata 3.
Fructus 2 transverse secti loculis 'fertllibus 2, sterili unico.
Ep:.iocO-:lr-iuflltl::?nUf2. t/IE-~~".oc¿~r··p.:i.L\rn.i.n c,::ot:.I,o¿lt.UI..c'r·'I.I:.i.. lmm in diarn. haud
aequante fibris percursum, intus vlx conspicue amylaceum. Endocarpium
c:r"¿:ls;~:;UIn,o<::;.:::.C:Ufll,LIt.vidE,t.UI-,non clum ornní.n o f:·\volut:ournhine inde fibris
paLleis aggregatis in cavernis parvis, ceterurn fere homogeneum,
pal Lidum v " (Burn?t lt?3::.',).

I
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fl..:..vict;orian¿,Duq¿meJ: "P,cauli<;:-;,frDrieJibus:o1::?--1.6 c::ontemporaneis e basi
-fere erecta paulo arcuatis longitudine 7.50 m. attingentibus~ petiolo
semirnetrali.
Rachis frondium valieJissime lignosa laevis glabra, in parte media
triqLletra subtus plana vel plano-convexa 2.5 cm. lata, lateribLls circo
3:ocm.-a_lt_is~--subpl¿lnis velo.oc:cmc¿lviuSCLllis, supr:-a,=:,ngu;;tissime p}~n~
O.~5--0.3 cm. tantLtfillat,,:\;!_7.oupernf-':angustat¿~ "fer"E=triangúlaria (in
fragmento visi subtus 1.4-1..2 cm. lata, lateribus 2-1.5 cm. altis.
supra 0.2-0.1 cm. lata vel omnino aeuta).
Pinnae chartaceae vel subcoriaceae sed fragi).es alternae vel
oppositae, angulo fere recto porrectae, mediae inter se 5-6 cm.
distantes 90-110 cm. longae, 5-8-6.5 cm. latae, basi reduplicatae~
superne paulatim angustatae et in apice inaequaliter fissae, apicibus
erosis; nervo medio valieJo supra elevato! nervis secundariis ~enuibus
vixeminulis utroque latere 6-7 parallelis. tertiariis tenLlissimis
in ter- se cunda r- i s er"ebr-is; P i nnap ::'.uba p:ioeellE'S'. ¡lo(l e1Tl. ve 1 m in L\s Ion 9 ae ,
2 cm. latae~ apicales ipsae 29 cm. vel minus ]ongae~ 1 cm, latae.
Spatha lignosa durissima ad 235 cm. longa in"ferne pedunculum spadicis
amplexante superne dilatata apertaque cymbiformis apice longe
acuminata, extus potius striata quam sulcata.

I
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Spadix masculus simpliciter multiramosus 175 cm. longus~ quorum pars
ramosa 40-50 cm.; ramis numerosissimis inter se circo 1 cm.
distantibus denseque spiraliter in seriebus pluribus dispositis~
apicem spadicis versus magis approximatis~ indumento squamuloso albo
praeter circa basim obtectis, maximis visis 15-18 cm. longis~
plerumque brevioribu5~ floribus in duabus ser-iebus longitudinalibus
secundis~binis in 5crobiculis bracteolatis, bracteolis parvis ovatis
glabris 1-1 1/2 mm. loneis & latis.
Flos masculus: sepala minuta ovato triangularia acutiuscula circo 1
1/2 mm. longa~ 1 mm. lata. Petala oblique angusteque lanceolata
acumunata crebre nervoso-striolata, 1.2-1.4 cm. longa, 2-3 mm. lata.
Stamina saepissime 15 (interdum 12 tantum) filamentis tenuibus 2-3
mm. Loriqí s anther-i:~ 1,in0?ar-ibu~::,car e , 41/2 mm. longis.
Spadix androgynus 120-140 cm. longus~ quorum 70-85 cm. pedunculus
glaber compressus ~ cm. latus. pars ramosa semimetralis~ ramulis
numerosis indumento rufulo furfuraceo delabente obsitis~ flore
femineo unico e basi ramuli 1-3.5 cm. distante sessili interdum cum
1-2 floribus masculinis juxta basim stipato; parte masculina ejusdem
rarnulL qu am fF:'minE,~alongf?2qr-dcilic:oJ'-¿'¡Flf.?;.:uu~;r.:H:IU(-::!usque 9cm. longa vel
saepe breviora~ paucuflora~ floribus jam delapsis.
Flos femineus globoso-ovoideus. sepalis cum petalis imbricatis
cor iacei s 1ate ova ti s api ce plus minusve iflcJurato-subacu tis ~ 2. ~1-3
crn , Lono í s et. lc,t:i,=.,~petr.:\l.:i.:::.Sf.'?Pé'\1 i.:\ cur-"oi.rn..i,.I...ibl..lset ejusdem f í qu rae
magnitudinisque, cupula staminodialis interna circa 1 cm. alta
cor-iacea Ol'-r",tr-unc¿;\taj,ntf~~'Jel'-I'-:i.m,,,,U\.'..,.:\I'-i..iba!:::,irncínoerit e , ov er ao
ovoideo indumento rufulo obtecto~ 2-2.3 cm. longi~ paulo supra basim
J.atissimo 1.~1-2 cm. lat.o, "-",ur"S,Uf'"¿;it:I:,E'~nl"'E\LD, :.::,tigmatibus tr-ibus
crassis reflexis e corolla exsertis.
Fructus specimina haud suppetunt, sed ex coll 31-75 numero
(plerumque circa :50) pr-o ::,pF.l,dice."(Duqarrd, .195,3).

USOS LOCALES.

En las r-egiones del Valle del Cauca donde cr-ecen las palmas del
género Attalea o Almendr-ones~ la población humana til::~ne influencia
cu ltur-_a1 de An tioqui.f.\.Por: -lo__J,antoo, a1~LUI'l0?_~ de.. Jp~,""_usoss gue se_ han
dado a estas - palmas, coii;c::iden- con l.lS,(JS:, dado s a la especie- de
Attalea que crece en Antioquia.

La preparación de mantequilla de Allllendrón~
familias de las regiones norte-vallecaucanas
como una alternativa culinaria en vez
comercialnmente. Pero con el bonanza cafetera~

fue usada por algunas
en donde crece Attalea,
del aceite vendido
en dichas regiones. se

fue perdiendo la costumbre de utilizar el producto obtenido de la
semilla de la palma~ y esta pasó a un plano 5ecundario~ siendo
even t.ua 1men te co 1eccion¿\das (1élS in f ru ctesc en cias) parda comer- como
"golosina", f?s,pec:ialrnentl'?po r 10=, n í ño s , Sf.?qúrJ Las Lnt or-mac í one s de
campo recogidas durante la investigación en curso.
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MATERIALES Y METODOS:

I
Las muestras fueron recogidas y determinadas botánicamente dentro de
las labores de campo del proyecto de investigación ya mencionado
(Ruiz. 1988-1993); remitidas posteriormente al Laboratorio de

Análisis Industriales de la Universidad del Valle~ Cali~ Colombia.

I Una vez obtenidos los frutos, se secaron al aire, procediendo después
a pesarlos y abrirlos. Para la apertura de 105 cuescos se utilizó
sierra eléctrica; o presión por medio de una prensa manual hasta el
pun to de qui ebn:·? Pos ter iClr"mente' !==E~ mi d iE'I'''CHl pesaron 1as semi 11 as
(3 o 4 por: f r-ut o ) ,I

I Las semillas asi obtenidas fueron secadas en un horno a 100 oC
dUI'''i"nt.E~~'H3 !'lar-as.,postl::?r-.i.unll(,~nt.t:~!:5E~ fTloliE!n:)ll¡;::, 11 molino de martillos. a
tama~o de particula de 0.5 mm de mesh, V ~e tomaron muestras por
duplicado para hacer análisis de proteina, aceite, fibra y ceniza. Se
usaron los métodos de AOAC (1975) con digestión macrokjeldahl para
ni t.n~~~eno)/ éter- d!::) petr ó If?D (60-'80) par-a e~:h-acción de acei te. La
ir-acción r-emar"H:?ntese consideró corno E·>:tr-clc::to libre de Nitrógeno
(almidones y azúcares principalmente). El poder calórico se determinó
utilizando una bomba calorimétrica Parro el indice de Iodo se
determinó por F:e':;.onancia1'1agnéticc"lNuclear (F:.I-1.N).

I
I
I
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F:ESUl_H·)i)OS :
En l¿~ tabla N° 1~ SE? puederi apl~eciar' al(:p_I11<:I""de las car-acteristicas
físicas de los frutos de las dos muestras presentadas en este avance.
TABLA N° 1: C'::,RACTERISTIC{~S F::-rSICp,!3 DE fitt-ª-L~'?~~.1::.D.i_[lchocar-p-ªi

A~talea victorian~.

ICr-,HACTERES
FISICOS

t·1I.JESTF\(~DE: QJ:..t~~.l.Q_ª-_
r t'L'Ln e h (l.~a r n.§il

fL\;~t~,~
yictoriana

. . .__.__._ ..-- --..-.-..-.-.--.--.--.-- __ _---_.__._------1

89.3 125.5PESO DEL FF:UTO
(EN GF.;Af'10S)

-------_._---
LONGITUD DEL FRUTO
(Ei'1 GRAt'10S)

10.1

TABLA N° 2 COt-1F'OSICI!JN CHJHlIC{.) PI::::ClXTI'I(:,L D[ ,:":1, r:l:L~::ll.glDccarpai
A. vir·torian_ª-.

r~~NI:;L 1S 1G
F'F:OXII"W,L :
-------------_.---

HUI'1ED(')D (~':)

._--_ ..._------_ .._-_._._--

.._---_._----------_._---
PROTE 1NA::';(%)

1---------------------------_ ...- -...-..-.-.-.-.------..........-......-..1-----------1
GF:ASA (i:)
(EXTRACTO ETEREO)

50.2"'(.

1--_._------------------ ---.---.----.------..--.--.-.....-.-..----.-----------1
- '- .. c- ·,..1'7 •.9.fl..-_ - -- -- --: . . _:. 7- ..8-1-' ---~--=,-..F I BF~A (i:-)

._-----_._._ .._ ..__ ._-_._._.__ ..__ ._ _ - _._-------
13.91EXTRACTO LIBRE DE N (~) R ~1

;:~:RC::::::::ATOS) '~---t~:~------
CAL \ 100 GR MUESTRA
. ._____ ._. .. . ..._.._...._.__. --1

739.16
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TABLA N° 3 : CUADRO COMPARATIVO DEL ANALISIS PROXIMAL DE Attalea
EN EL VALLE DEL CAUCA, CON ALGUNO DATOS DE ESPECIES
DE PALMAE DEL BRASIL.

~IOlllbreCOllún NOlllbreComún H. V. Macauba OTROS DATOS PARA MACOUBA Indaiá
Táparo AlmendrOn (Br~si 1) (BRASIL) Catolé

ANALISIS MUESTRA DE: Attalea Attalea Acrocollia AcrocoJllia Scl erocar Qa Attalea

PROXIMAL: rhlnchocarQa victoriana sclerocarQa 1 exigua

HUMEDAD (7.) 12.73 2.56 Orlando Rocha
7.5 7.2

CENIZAS (7.) 1.12 2.02 4.6 2.1

PROTEINAS (7.) 9.32 8.50 11.1 15.0

GRASA m 50.24 66.00 49.9 :,4. B 54.B 46.6 S9.3 53.54 62.0

(EXTRACTO ETEREO)

FIBRA (7.) 17.98 7.81 7.9 5.9

EXTRACTO LIBRE DE N (l.) 8.61 13.91 18.b 15.0

(ELN CARBOHIDRATOS)

I
PODER CALORICO 659.93 739.16 • Según diverses autores Recopilados por Wandeck

CAL \ 100 SR MUESTRA 1.995

DISCUSION.
En 1a TABLA N°1 =:E ¡Alecle o!:Y:3er-···,'¿:\rque ()..z . r:.tlfE:~.f.JJ.f.:~s;prpaBurr .~ tiene
un pesD pr-·f.JrnediC) merror . (f:39. :::: ql'-allHY=), qUE' €;O:) pr.:::'SD pl~omedio de 6...:...
vi_ct[;~riar!.ª Dug., el cu a I es· eje: 1:2::',.::, qr-¿:IIlD=;. A pesar de esa
difer-ellc:ii:"~ E'1l pt:'so~ de los ·fl'-l..lto:.:.: .• l¿~ lurlC]:i.tuc! pr orned í o de los mismos
en d o:..;; e:::. pf'? e i E.'S~ rio P t-~"'?SE~flté,! mé":\y o r-(~~:~ d j.:f E~r-E'n cí ¿:;Si •

En la TABLA N° 2 ubservamos la composició~ uuimic:a proximal de las
d els !l:t.t¿~:u~!~..

I
En la TABLA NQ 3 se anexan datos similares
pa I~a r:'?<.:;.peci E'S u ·ti I .í z a d dS C:CHTlD DIe é:"\gj_ rlD~::;é..~s·•
lector puede:.comparar.

c.,bl:.f:::·n idos, en el Brasi 1
con el objetivo de que el

I
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Tdrnbién
¿~ceit.E·

mel,cicni::I 1¿~ V ,'::l. r-i a c: .i('11 f.'?rl

al Il'If,,·nclr-"" rjr:':'

los contenidos de
I'·IP,C(.)I.JB() ( Acrqcc!_!!li.ª-(en porcentaje)

(1.?8:i)
de la

.':::!:_~~~~~..cI.2..!:;_ªr::p~.) qU.E:? ~:; l:? p1'-E~':':'E~n '1.: "':\ ¡::\ ,:, . .i: ~j·~I·• OZ ~ ~:::,'? ,. .:'i. ~ ~l 3 • 5 4 :/~~ 46. 6 ~.~ )'
menciona también el porcentaje de aceite de 1~ almendra de Attalea
~~..~;ig_~ (Indaiá o Catolé) así: bZ'~ (en tB.s:.e <:;·E'·C:::'.J.

El mismo autor muestra como los porcent2ies de aceite y los
porcentajes de ácidos grasos contenidos en 10 semilla y en otras
par tE'S. Ll ti), .izab1es de 1 f r"u'lo Vó:l r-.í ¿-;In ";E·(_::j!~lr",.1. ,::\ 1"'::"IJ .i. ón >' 1. a es tac í ón en
1.3 c:ual:; e eo 1e e t ,:;1n , 1ó, eu c"\]. e,3mb.ia de 1...' r') ;:'. 1r') r: él I iel <"\ d a o + ra •

F'ar-,:'1 E"fE'c: 'lo:.. de compi::'lr"<3c:i.on E~=· imr.o1'"t¡::lr", tE:' i:':\I''', (,) I 'c¡" ql.IP. :=·U!3 con ten idos,
de humeoad son si qn:.i. f j_ CEI ti v E\m(.::,Il tF1 di''I' e'_'r'E~n t.E,":::. ;/ :'\ qI...lt:>:-5Lls per i odos de
colección también fueron diferentes. L<3 especip que presentó mayor
pDr-C(entdj e de hUlT\edad dEn t.I'-O dE?1 ¿·~n<~.1.i. ':: j.~. ~ 8..!... rhyn crlocar-pa
Bl.tr"r-.~ con 12.73:":E'!:::· un fr-utD 1'-cldt:i."'E'f1IE'r":c,,' 1"'f:"~:;!::CJ~ ('?n relación con
8.L y:.i.~tc<ri<i:ill_i::iDug. qU.e ,=.,olé:,rnE'nt:.E~pr-~~':;E?nt.ó~?~:,6"·:f~n el aná.lisis_. pero
estos frutos fuerun coleccionados con varios meses de anterioridad.

Teniendo en cuenta las consideraciones anteri0res~ puede observarse
::;.ir'JE'mt'::'¿lr-quqU12, el cDnt¡::.:'n.i.c:lude cf,:'nj,:<:ds E·S· Elpr"o:·;cmEldarnentei!;)ual para
1.3.5 do~:; es.pecies~ pf?ro en ci::HTlbic, el CDllb?nic:Jo de pl'"'oteina es
signific::<:\tiv¿~mE?nte cli'fE~'rentE;~ /<:'1 qUE~ PEII'''i::1(1_.!.. C.!JJnchoc.~rr~ª es de 9.32
% (teniendo un porcentaje de humedad de 12.73%) y a victoriana Dug.
tiene 8.5 % de proteina a un nivel de humedad mucho más bajo (2.56%).
Esto está indiccH1do que el contlC?nidD protéico de ~
"-h..L..!J..f:J·loc_;arpaBurr. n:?sultc\ ser- f.':~lrnejot- de ld::'S dos. En cLlanto al
contenido de aceite el de a victoriana es significativamente
superior, la cual indica que ésta Gltima puede constituirse en una
excelente fuente de aceite vegetal~ con un pDtencial tan interesante
como 1"-'1 fuen te con VE.'rt..ci onc,1-..-. ellJe.,-· act;-I:la-1rnen'l:·.e-,....se. "-- ~s~--= E..l·aei·s ..

Dl..li[le~D..?is •
F:especto al contenido de fibré\~ ld E'=peciE~ ti.!.. rhynchocarpa Burr.
tiene una =em.ill.a más -j'.ibnJs¿~ (j_7.9!3~!~)~ mientras ~ victoriana Dug.
presenta un menor porcentaje (7.81%)~ caracteristica que la hace poco
recomendable en la nutrición hl.lman~ pero 51 atractiva para la
nutrición animal.
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Sin embargo~ debe tenerse en cuenta que este análisis se está
haciendo por fuera del contexto total del análisis de las trece
muestras mencionadas en la introducción~ Y que el estudio detallado
de los caracteres de las dos e~pecies, las muestra extremadamente
próximas desde el punto de vista botánico y ecológico (Ruiz~ 1991) ~
de modo que el análisis químico proximal está solamente aportando más
datos a +a vor' de 1<.1 resolución ele le' problE·n,21ticc\ta:-:onómica.

En cl.lantoal (:?>:tr-¿'~ctoI í bre de Nj.I,:n~,g€-:;no([::IJI) ~ pDdr-íc?mos decir que
sus niveles~ merced al cálculo teórico que rlr ellos se hace~ son
bi;;\s't.';:¡nteb,:dos en ambos caf::,OS,:8.611. par-a t~_!... r::.b..:i_nchocarpa8urr. y
13.911. pera & ·'lit;.j;.oriEUl.ª-Dug., indicElndo qUE' sson buena i'uente dE'
proteína y que si se quisiera utiliza~ su torta (harina
desengrasada)~ los niveles de proteína que se podrían obtener serian
relativamente altos haciéndolos promisorios pa~a la nutrición humana
y animal. Si observamos el poder calórico se concluye que SDn muy
buena fuente energética, obviamente~ debido en Sl~ mayor parte a la
a l'la COf')centr--Elciónde c"cf.:?i te que pos;,eE'n1¿~S:' [Ir,':;:. f,,~=.pec.iesconc::.ideradas
659.93 cal/lOO g. pclr-r.:t6~__c.bY.r.Lr,.t!.9J:;__ª.r::J~~~,BurT.~! 739.16 cal/lOO g.p¿\_r-a
rj_!._'!.:.it;__t(_.?I~.i_ª.!lª-Dug. Si ¿Ulaliz¿'\nlD~::,el i.ndice dc::? lorío , el cual indica la
presencia de ácidos grasos insaturaelos en el acelte~ podemos observar
que erl arnbos c¿~~,.o=,e~::.IJdjC) 14.00 ¡::)clr-¿\G..!.__. 1'.::.t~z__~~..r~.i!.c2f.~fU:-_.llilBur-r-. ~'22.00
pc\r-i,'I(:.\_'!... >/.il~i:or-i.i:~nclDug. e~st.D·~,u.qi(=r-f.:"~que el ,3.c2ite puede sel~ rico en
ácidos grasos de cadena corta como el cáprico~ caprilico y caproico~
ya que posee un bajo punto de fLlsión~y esta misma caracteristica la
presentan los aceites comestibles comerciales como son el aceite de
palmisb~ ¿dr-icano ~Elaeiª_ flli.:.t,.!l~~_!"1~:·i,2 y el aceite de palmiste
ame r:icano Or-bignya c,peciosa "/ r-i=:1.r:ocactUm :!;uQ::.\JI!.ª-'

CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES:

'--l'lér~c:ed-::<,1-,"< ras--'a'f1"'l:Erio.rE?S s-'oO,:-=,j:.df~r'ac.ionf2s
r-ecornenelarque:

SE? __'puede con e1u i r _ 'j._

1_, Se está en presencia ele dos fuentes promisorias de aceites
comestibles comerciables~ que en un proceso adecuado de
domesticación Y cultivo~ pueden servir' rle reserva Y nuevas
fuen tes enenJéti ca~:;.

J01
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La torta que queda después de la extracción del aceite puede
considerarse cerno una excelente fuente de proteinas ya sea
para nutrición humana o animal.

Existen diferencias significativas en cuanto al contenido de
proteina Y aceite de ambas especies lo que desde el punto de
vista quimico permite sugerir que debe revisarse
detenidamente cualquier decisión al respecto de unir
nomenclaturalmente a los individuos de estas poblaciones
naturales ya que podria tratarse por lo menos de

ecotipos diferentes.

Es importante continuar con los estudios taxonómicos,
betánicos~ ecológicos~ agronómicos ~ 'flsicoquimicos a fin de
hacer posible la industrialización del aceite producido por
~:?1 qu€:?ser 1. d un eu 1t.ivo E~Utén t; i Ci:;~(1lE!n ·¡·.E' nu est ro , dado que se
troo¿~tEI de f.eSpec:ie~:;:.endémi.cc:o.sde 1 Va 1 1. e de 1 Cau ca.

Es nE'ce=.'::Iroo iu ,;'J,cudj_ r al r··-¡:?~::·ca t.E~ dE~ ¿, 1qur').3:::· cos tumb reS qUE
e>:i~".tier"C)r"ll~n l.:'~~s;::onE~~'::E~n donde c:r'ecer'¡estas palmas, con el
objeto dE' prDp:i.cii.'~roour: UC-3-0 .;,dE~Cu<:~dDelE! eó~tos r-ecursos
p rorni.ssoroo:i. D~=':. ~ :1 o:~ C:U i::1IE~~:::. puedE~rOOIi m ptl,J ::; ;::1rooSo·E' El t.rooavé s de
pr-oqr-.3masqubE?rn,3ml'~nt.?Ile=.o de lE\<;:·ClNU. tendientes a crear
en dichas regiones condiciones socioeronómicas propicias
para un desarrollu sosteni.ble.

Investigaciones cientificds Y aplicaciones tecnológicas
tendientes a estudiar Y ensayar el establecimiento de
cultivos al interior del bosque~ de plantas artesanales para
extracción de grasas Y aceites de autoabastecimientc
campesino~ deben impulsarse simultáneamente con el montaje
~e bioterios para ensayos de nut(ición a~imal en mamiferos Y
peces.;con ].e\ t ort e I'''E~SU1tiinte . .. ---- ..-"...-'-~__.~~~.-

En algunos paises como Brasil, por ejemplo~ los cuescos del
fruto son utilizados masivamente en la producción de carbón
y dado que aunque rudimentariamente algunas familias
vallecaucanas le han dado ese mismo uso~ vale la pena
ensayar de una manera apropiada tecnológicamente, este uso
como alternativa energética económica. .
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I '-.jIII - Finalm~nte se insiste en los estudios y ensayos para

recuperación de suelos de piedemonte. con el cultivo de
estas palmas cuya morfologia y adapt8ción pueden ser
sorprendentes en la reforestación de suelos de ladera~
conllevando simulténeamente una buena alternativa
alimenticia~ energética y oficinal (ef. Ruiz 1984).I

I BIBLIOGRAFIA (ver bibligrafia general)
Publicado en Cespedesia. ver cita en bibliografia general.
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I
I ANTECEDENTES

DETALLADO DE
VALLE DEL

PARA UN ESTUDIO BROMATOLOGICO
ATTALEA H. B. K. (PALMAEJ EN EL

CAUCA COLOMBIA

I
I

r'I(-'f.:T':")I'lDN 1CA FiU 1 l E ~ ,J {.)1r'lE HESTPEPCl y Ul...E;{~"1'1E Z{-'
INCIVA - UNIVALLE A. A. # 5660 y A.A # 25360~
Ct'~L1 ~ COUJl'lB 1A

I

Se tratan 2 especies Vallecaucanas~ de las 9 de
(-itt..';7J_ea~ c orrocLd ee pal~a Co lctnb í a j que cr-f.·?CE·~n~f.~n
las vertientes encontradas -sobre el Valle del
Cauca- de la cordillera Central y Occidental.a
una altitud de 1100 a 1750 msnm~al Norte del depto.

I

I
Dentro de la revisión del género en en Colornbia~
se obtuvieron muestras de semillas para realizar
e 1 ª-D¿\ 1i ~~i s _mJ..im_;_~_<;g__ º.!:9.2!..!.!:!.@.1 ~ e o mo ¿':\n t e e f? ti (~n te p¿\ r a
futuros estudios bromato16gicDs más detallados.Los
primeros resultados~de proteina y aceite~rle dos
e s pe c: .ie ~".: 8_. r·¡-:!..t...U_ch [) I:~_~:!.!:::_¡;~.!.eu r: I~ • Y o..~'/ ~._¡;::.:.t..!.:.:.!.!::):._ªr.1.s}. oLIg • ~
ali,.?n·ti:tnd. continuar- ·tr-a!::'¿I_j;,:\nc!opat"'a CDI·l'·,Cf.?r-,_"Imino-
écidos y ácidos grasos.I

I Se presentan antecedentes históricos como:usoS por
culturas precolombinas~citas bibliográficas acerca
de la invest.igac.ión sobr e 8j::t.aleRy ott...<~s Ar-ecaceae
usadé:lspor E' 1 hDf1ltol'-f=~.Se muestra como é:1. VE'?cesespe
cies aparentemente silvestres~ pueden haber tenido
algún manejo cultural desde hace más de 1000 aRos.I

-l' Se concluye- la netesidad d& ahondar en_otros_asp~c~_
tos con trabajo interdisciplinario.

I (F:esurnen en el
BIODIVERSIDAD~

libro de Resumenes para
Cali~ diciembre de 1994).

1 CONGRESO COLOMBIANO DE
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r
"OANfE~Dm;E~=PAR" ,;" ~;;-;IJDI;;'¡;;;(JMAJ'7;~O'~LLA;~~~~~;I ; a1.Ql "11

H. ft. K. (fWECM:U,E) Et,1 EL VrlL.LE DEl.. Ct,UCA, C(.ILOnI<Itl"

[l
POF:: i'ü~RTMIOtHCf) RLJIZ ECHEVEF~RY cn ~ ~lMI'IE HESTF(EPO (**) y OlGA rlEZA (**) 1I

_ ni e 1 '.jA (;t;) f~. A It ::;6 6 ~ () A J'! !t 26 'VI 8 _.~- u~~:[',.1 f~L L E (:::~~_~~_:~:~,:;;",:~:¡:,:..~:5 :360 eM_ 1 ~ e oLO l'lB If\ 11

"Existen muy pocos cultivos que pueden ser explotados comercialmente en gran escal en los suelos pobres que se
encuentran en la ~ayor parte del trópico húmedo. Consecuentemente existe un marcado interés por buscar nuevas
alternativas' (Cle~ent C.R. et al 1.979).

[NTROOUCCION: Se trata aquí de dos especies vallecaucanas~ de las nueve del ºénero Attalea [Pallae), conocidas hasta
ahora para Colombia. Crecen en las 'Iertientes encontradas de las dos cordilleras Que limitan el Valle geográfico del
río Cauca (cordillera Central y cordIllera Occidental)! a una altitud de 1.100 a 1.750 I.s.n ••• al Norte del
departamento.

Attalea rhynchocarpa 9urret. 1935. Colombia, Cordillera Occidental, (flanco oriental).llorte del departasentn del
Valle del Cauca entre Río Frío y Salanica, 1400 m.s.n.e. Crece en bosques relictuales del piedemonte de la Cordillera.
Esta especie fue descrita sobre un ejemplar de Frau Dryander (R 16) del 1 de ~ayo de 1934. Notizblatt 12: 612 - 625.
Berlin. No~bre vernáculo: taparo, almendrón.

Attalea victoriana Duqano, 1953. Cololllbia,Cordillera Central (vertiente occidentall Valle del Cauca, Municipio de
Bugalagrande, Cto. de Ceilán! localidad: ·EI Almendronal". Mutisia lB: 9. Bogotá.
En estado silvestre crece en bosques relictuales del piedemonte de la Cordillera. Nombre vernáculo: Palma de
alilendrón.

En la revisión del género en Colombia 2 se obtuvieron muestras para realizar el análisis guilico proxilal de las
se.illas comestibles de estas palmas! como antecedente para futuros estudios bro~atológicos lAs detallados. Los
primeros resultados, de proteina y aceite! de dos de las t~pecies presentes en el Valle del Cauca: A.rhynchocaroa
Burr.y A.VicJoriana Dug:.!__alienlaJl.a.continuar .trab~jªI}.!1ºl'.ª!"a_conocer ~llIinoác¡dosy ácidos grasos. y profundiz~r en -
otros estudios silif.ires!·teniendo en . cüent~ ',,-uestreosque--¡ñeluyan etapas de -maduraCión y- que tengan layor cobertura .
dentro de las Poblaciones! ya Que hasta el momento se ha trabajado puntualmente.

2Proyeclo INCIVA-COLCIENCIAS: 'Revisión Sistemática del género
Attalea H.B.!:. (ARECACEAE=PALMAEI en Colo~bia (Ruiz.1983-1988)
- En curso -.
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Se muestran los resultados del análisis físico-Químico enmarcados en el cont~xto del estudio sistemático que S~

adelanta y se llama la atención sobre anteriores resultados aparente~ente exaoerados de proteínas en A. victoriana
(Ruiz,1.9841.

Se presentan antecedentes históricos: usos por culturas precolom-binas! citas bibliográficas acerca de la
investigación sobre Attalea y otras Arecaceae usadas por el hombre. Es posible que estas pallas, aparente.ente
silvestres! hayan tenido algún tipo de manejo cultural desde hace más de 1000 a~os. Se concluye la necesidad de
ahondar en otros aspectos de trabajo interdisciplinario.

DESCRIPCION DEL POSTER: Se mencionan antecedentes históricos de más de 3000 anos; y usos por culturas precololbinas
rtéase Ruiz.HM:C.A, Rodríguez 1991).Para ilustrarlo, el ooster presenta una fiºura fitomorfa de alcarraza 3
encontrada en excavaciones -correspondientes a las culturas llama (IS00 a 100 A.C) 7 Yotoco (100-1250 D.Ct, Que
habitaron la actual localidad de Cali~a (Darién-Valle del Cauca) -, que representa frutos de Attalea so. u Orbignra
so. del Occidente Colo;biano, (dificilmente se podría asiqnar un género preci~o a una representación fitolorta de
cerámica, lucho menos asignar un epíteto especifico: pero las evidencias fitogeográficas y culturales perliten una
acercamiento a una hipótesis coherente en cuanto a la identificación del material cerálico).(Ruiz,Rodriguez 1991
sic. ).

Hasta el momento todos los trabajos e informaciones de otros herborizadores. obtenidas con respecto al género, se
limitan a considerarlas como especies silvestres. "0 obstante a partir de los avances obtenidos a través de la
revisión del ~énero en Colo~bia, se propone que debe considerarse la posibilidad de un manejo cultural de por lo ~en05
1000 a~os (ver Ruiz, Rodríguez 1991 sic.).

Las especies consideradas en el poster: Attalea rhynchocaroa de la zona de Río Frío (Valle del Cauca) 7 Attalea
victoriana de la zona de Ceilán (Yalle del Cauca), fueron consideradas en un momento de la investigación COlO
oosibles Ecotipos de un continuum de una población de Attalea rhynchocarpa que habitó la vertiente oriental de la

Cordillera Occidental y la vertiente occidental de la Cordillera Central, sobre el Valle del rio Cauca. Sinelbargo no
se han hecho todavía estudios que perlitan determinar si existió ese continuul y de existir si en verdad era una sola
población; el Valle del Cauca COlO bosque nativo, lleva un proceso de deterioro de por lo aenos 500 años, lo cual pudo

-h~ber -interrumpido ese cont ínuua en ,CaSO d!!"hab'erexist ido. 4 _.

3 Las alcarrazas, según evidencias arqueológicas, representaron elementos de la cotidianidad,
en este caso, plantas cultivadas o manejadas al interior del bosque (ver:RUIZ, RODRIGUEZ 1991 Sic.).

4 En el futuro, estudios palinológicos y de macrorrestos a través de
excavaciones arqueológicas, podrían aclarar ésto.
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Por lo pronto~ puede decirse que las dos especies tienen ºrandes similitudes y enorme plasticidad, que sus habitat5
son similares pero sus contenidos proteicos son lo suficientemente diferentes para mantener la duda sobre si es o no
una sola Población biolóºica y dIscretamente por lo pronto se prefiere conservar la nominación de dos especies
distintas.

TénQase en cuenta que Wessels Boer~ 1988 en su trabajQ de Palmas indigenas de Venezuela considera a Scheelea
butyraceae comQ Attalea butyracea~ aunque estos frutos son mucho más pequeños y el hábito de A. butyraceae diferente;
haciendo inferencias desde la distribución actual de A butyracea~ debe considerarse la posibilidad de que fuera esta
especie la dominante en la ,ona plana y el bajo piedemonte lo cual puede contribuir a separar o conectar los extrelos
mencionados, ocupados por A.victoriana y A.rhynchocarpa.

La gran mayoría de los frutos de todo el genero y otros de Qéneros muy afines como de Orbignya, por eje.plo~ así co~o
partes de hQjas o tallo de Attalea y otras afines como Scheelea~ Orbionya y Maximiliana~ solamente son apreciados por
pequeños grupos humanos! cOlunidades rurales campesinas o indíQenas.

En los estudios botánicos! conviene conocer las características físicoquímicas de los recursos presentes en las selyas
tropicales! bien sea que estos halan sido o no~ parcial o totalmente manipulados por las co.unidades que los
usufruct~an: ya sea un ~anejo al interior del bosque, un cultivo cerca de la~ viviendas! o si ha habido un cierto
grado de selección~ ya sea por el fruto, o bien por la hoja, o por ambas según las necesidades de las co~unidades.

Las grasas y los aceit~s son alimentos humanos importantes porque con5tituy~n una fuente de alta energia con lenas
volumen! por ejemplo, que las proteínas y carbohidratos. Lo~ CH y las proteínas secas proporcionan 4.1 calorías por
gramo, pero los aceites y las grasas contienen más del doble de esa cantidad~ o sea 9.3 calorías por gralo
IVerBalick~M.J. 1.982).

La cantidad insuficient~ de grasas y aceit~s en la dieta impide la absorción de vitaminas cala A~D,E y K, así COlO una
deficiencia de ácidos esenciales no corregida en la nutrición puede causar enfermedad y luerte (Veáse Balick.1982
sic .1.

Tambien se menciona Que 2n Colombia y en toda latinoamérica existe una alta deficiencia de aceites y grasas
comestibles y coapara el consumo. anual per capita en Colombia, de aproximadamente 6 Kilos, con Europa Occidental 130
tilosITEs tados UnIdos (14 Y,itosr.:fcol!lenta como~hasta··ése -~Oleñto-n~182¡-- una-can-tid-ad-grañdede·are¡tes y .grasas
debía ser importada por Colombia hasta 1982 (VerBalick,M.J. 1.9821.

Attalea es un género de palmas que ha sido apreciado pDr comunidades indígenas y campesinas cala alilento, adelás de
otros usos oficinales y artesanales.

En este mOlento, e~tá en curso final una investigación para dilucidar lo mejor posible las relaciones infragenéricas
de 105 representantes del género en Cdlombia IRuiz 1988-19931. Dentro de dicha investigación, en un esfuerzo de
trabajo interdisciplinario~ se están revisando además algunos datos del análisis proxilal, sola_ente COlO infor.ación
complelentaria del estudio en mención.
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El estudio bromatológico preliminar presentado en este congreso es apenas un 'avance de investigación' en el cual
solamente se tocan

dos especies vallecaucanas del género en estudio. Pero se tienen 13 an~lisis proximales para algunas especies y/o
ecotipos~ incluyendo eventualmente especies mas o menos bien definidas de generas afines COIIIO Orbignya y Scheelea,
para ver su comportamiento dentro del contexto de "Attalea".

Como resultado de la evaluación de las característyicas químicas de dos especies Vallecaucanas, es necesario corregir
las aseveraciones acerca del altísimo contenido de proteína de Attalea victoriana (37,65 7.), presentados hace algunos
a~os (Ruiz 1983), lo cual necesariamente debió obedecer a alguna equivocación, debido a que la diferencia de los
resultados con cualquiera de las muestras estudiadas del género Attalea ahora analizadas, es IUy grande.

Es de esperar que se presenten variaciones al interior de las Poblaciones como lo muestran m~ltiples estudios hechos
en el Brasil (en varios Estados), en Palmae de diversos géneros! cuya utilización hace parte del acervo cultural de
dichas regiones.

Asi, se encuentra que en Hcrocomia sclerocaroa, Acrocomia totai, Orbionya speciosa, Attalea oleifera, Attalea exioua,
Attalea geraensis y otras palmas oleaginosas se presentan di ferencias en los contenidos químicos proxina les de la
almendra y diversas partes del fruto y que esta variación parece tener una relación con el momento de la cosecha y la
localidad en donde crecen las palmas. (cf. Wandect,I.9851.

Sin embargo las variaciones hasta ahora vistas en grupos bien estudiados no ~D" mayores a 10 puntos en la grasa ni en
el porcentaje de proteína (eL Wanded~ 19851.

Es recomendable estudiar el rendimiento por racimo y por palma y hacer estudios estadistica~ente confiables dentro de
las Poblaciones, si~ilares a los que hizo para la biometría de los frutos y el contenido de aceite de Elaeis oleifera
(H.B.K.) Cortes ex Wessels Bóer), y de ~ allenii, y otras palmas Patiño V.II. en 1977.

TAXONO"IA y HABITAT.

El género Attalea H.B.!:. (Arecaceae=Pallllae) fue establecido por Humboldt, Bonpland y I:unth (1B161, sobre un ejeJlplar
-~ ~ único de Attalea'.aIlYQalina 'cclecr ionadc en C¡ylolllbia,~pero no oblenido directamente por Humboldt y. Bonpland, smc

entregado por una persona que dijo traerlo de "Farallones de litara". Lo cierto es que la muestra fue recibida en
Cartago, pero su localidad precisa no fue conocida (véase: Glassman,I.977).

En el Valle del cauca las dos especies mencionadas están ubicadas en los piedelontes de los flancos encontrados de las
dos cordilleras, sobre el Valle geogrHico del rio Cauca, al norte del departamento: ~ rhynchocarpa Burr. en la
vertiente orisntal de la Cordillera ücr identa l, ~ victoriana Dug. en la vertiente occidental de .,la Cordillera
Central), a una altitud de 1000 a 1750 m.s.n.m. (Ruiz, 1983).
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Crece al interior de "manchones' de bosques relictuales con abundancia de vegetación secundaria, distribuidas en
"pseudo-grupos', a distancias de 2, 3 y 4 metros. Las plantas jóvenes y pl~ntulas ocupan únicamente el nivel herb~ceo
y arbustivo, pero en pleno desarrollo adulto, las hojas llegan a suoerar el nivel de árboles bajos del bosque.
asomándose entre el dosel, lo cual también se presenta por la ubicación de estas plantas en pendientes IUY

pronunciadas del piedelonte.

Es indispensable aclarar que el mito de que se trata de especies totalmente acaules, lo cual por de.ás es una
imprecisión de términos. dado que el tallo existe. se desarrolle aéreamente o no. Pero esindispensable inforlar que en
casi todas las especies del género se presenta un desarrollo caulinar aéreo cuando las condiciones del sotobosQue son
modificadas, como por eje~plo trozas, derrumbes, o eventos que permiten un mayor ingreso de luz. Inclusive, en casos
de especies cultivadas fuera del bosque. No escapan a este comportamiento las especies Vallecaucanas.

USOS LOCALES.

En las regiones del Valle del Cauca donde crecen las palmas del género Attalea o Almendrones, la población husana
tiene influencia cultural de Antioquia. Por lo tanto, algunos de los usos que se han dado a estas pallas, coinciden
con usos dados a la especie de Attalea que crece en Antioquia.

La preparación de mantequilla de Almendrón. tue usada por algunas familias de las regiones norte-vallecaucanas en
donde crece Altalea, cono una alternativa culinaria en 'tez de l aceite vendido cOlllercialnllente.Pero con el bonanza
cafetera, en dichas regiones, se tUl' perdiendo la costumbre de utilizar el oroducto obtenido de la semilla de la
palma~ y esta pasó a un plano secundario, siendo eventualmente coleccionadas (las infructescencias) para cOler co~o
"golosina', especialmente por los ni~os, seg~n la; informaciones de campo recogidas durante la investigación en curso.

~ETODOS y RESULTADOS:

Las ~uestras fueron recogidas y determinadas botánicamente dentro de las labores de campo del proyecto de
investigación ya ~encionado (Ruiz, 1988 - 1993); remitidas posteriormente al Laboratorio de Análisis Industriales de
la Universidad del Valle~ Cali, Colombia.

Los trutos , se secaron al aire, y s~ pesaron. Para __l_O_"pE.'rtj.lra_Aelos [U~SCOS_SIL_l!tAHz,º s_ierra e.léctrica; o pras ión
par medio de una prensa nanua l hasta el punto de' quiebre: Se midieron'-y 'pesaron las seai llas (3 o 4 por Trufo), éstas
secaron en un horno a 100 'C durante 48 horas, después se molieron en molino de martillos a tamaño de partícula de 0.5
m~ de mesh, y se tomaron muestras por duplicado para hacer analisis de proteina, aceite, fibra y ceniza. Con los
métodos de AOAC (1975) con digestión macrokjeldahl para nitrógeno y éter de petróleo (60-801 para extracción de
aceite. La fracción remanente se consideró como extracto libre de rlitrógeno (almidones y azucares principal.ente). El
poder calórico se determinÓ utilizando una bomba calorimétrica Parr, el índice de Iodo se determinó por R~sonancia
Magn~tica Nuclear (R.M.N).

En la tabla N' 1. se aprecian caracteristicas físicas de los frutos de las dos muestras Vallecaucanas.
TABLA N' 1: CARACTERISTICAS FíSICAS DE Attalea rhynchocarDa y Attalea victoriana.
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MUESTRA DE: Attalea Attalea
CARACTERES rhynchocarQa victoriana
FISICOS

PESO DEL FRUTO 89.3 125.5
(EN GRAMOS)

LONGITUD DEL FRUTO 9.1 10.1
(EN GRAMOS)

TABLA N' 2 : COMPOSICION OUIMICA PROXIMAL DE A. rhynchocarpa y

A. victoriana.

ANAlISIS MUESTRA DE: Attalea Attalea
PROXIMAL: rh1nchocar~a victoriana

HUMEDAD ¡tI 12.73 2.56

CENIlAS (7.) 1.12 2.02

PROTEINAS (7.) 9.32 8.~O

6RASA n) 50.24 66.00
(EXTRACTO ETEREO)

FIBRA i7.1 -
17.98 7.81- -_. -_.- -- - - - - -- -- - -

EXTRACTO LIBRE DE ti (7.) 8.61 13.91
(ELN CARBOHIDRATOSI

PODER CALORICO 659.93 739.16
CAL \ 100 GR MUESTRA

TABLA 1
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DISCUSION.

En la TABLA N'l se Duede observar Que ~ rhynchocarpa Burr., tiene un peSD promedio de 89.3 gralos, el cual es lenor
que el peso proeediu de ~ victoriana Dug., el cual es de: 12~.5 gramos. Pero la longitud promedio de los aí ssos en
dos especies, no presenta eayores diferencias.
En la TABLA N' 2 observamos la composición química pror.imalde las dos Attalea.

Wandeck 11.985) menciona la variación en los contenidos de aceite de la al~endra de MACAUBA (Acrocolia sclerocarpa)
así: 54.8/.,59.3%, 53.541, 46.67. y el porcentaje de aceite de la alsendra de Attalea exigua (Indaiá o Catolé): 621
len base seca); y muestra que los porcentajes de aceite y los porcentajes de ~cidos grasos contenidos en la selilla y
en otras partes utilizables del fruto varían según la región y la estación en la cual se colertan, la cual cambia de
una localidad a otra.

En cuanto a las especies vallecaucanas, para efectos de comparación es i~prrtante anotar que, sus contenidos de
huaedad son significativalente diferentes, siendo ;us períodos de colección también fueron diferentes. La especie que
presentó mayor porcentaíe de hUQedad dentrQ del análisis, ~ rhynchocarpa Burr., con 12.73% es un fruto
r~lativamente fresco. en relación con ~ victoriana Oug. que solamente presentó 2.5óI en el análisis, pero estos
frutos fueron coleccionados con varios meses de anterioridad.

Se observa que el contenido de proteína es significativamente diferente: A. rhynchocarpa 9.32 Z Iteniendo un
porcentaje de humedad de 12.73Z) y ~ victoriana Oug. 8.5 Z a un niv~l de humedad mucho más bajo 12.56%). Esto está
indicando que el contenido protéico de ~ rhynchocarpa Burr. re~ulta :er el mejor de las dos. En cuanto al
contenido de aceite el de ~ victoriana es significativamente superior, I~ cual indica que ésta óltila puede
constituirse en una excelente fuente de aceite vegetal, con un potencial tan interesante como la fuente convencional
que actualmente se u:a: Elaeis Quineensis.

~ rhynchocarpa Burr . tiene una seailla más fibrosa 117.9SI), aí entras ~ {Íctoriana Dug. presenta un lenor porcentaje
17.81t), característica que la Jlásatractiva para la nutrición animal.

El extracto libre de Nitrógeno (W-l), da niveles bastante baios en ambos casos: 8,61% para ~ rhynchocarpa Burr.
13.91X para ~ victoriana Dug.,.e indican que son _bu~na fuente de proteína: " __ .~ _

.-

De la los datos obtenidos del poder calórico se deduce que son las semillas analizadas son IUy buena fuente
energética, obvia;ente, debido en su layor parte a la alta concentración de aceite que poseen las dos especies
consideradas 659.93 cal/lOO g. para ~ rhynchocarpa Burr. y 739.16 cal/lOO g.para ~ victoriana Dug. Si se analiza el
índice de lodo, el cual indica la presencia de ácidos grasos insaturados en el aceite, se en que en albos casos es
baio: 14.00 para ~ rhynchocarpa Burr. y 22.00 para a, victoriana Dug. esto sugiere que el aceite puede ser rico en
ácidos grasos de cadena corta COlO el cáprico, caprílico y caproico, ya que posee un baío punto de fusión,y esta liSia
característica la presentan los aceites comestibles co.erciales COlO son el aceite de palliste africano ,Elaeis
quineensis y el aceite de palliste a~ericano Orbignya speciosa y HstroCarYUI tucula.

J J. .1



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

I Merced a las anteriores consideraciones se puede concluír y recomendar que:
La presencia de las alcarrazas reoresentativas del género ylo afines, con 105 plantea.ientos presentados en las
páginas anteriores~ el conocimiento de distribución actual del genero y el conocimiento actual quer culturas
campesinas negras e indígenas, tienen actualmente, son antecedentes que permiten inferir que el hombre precolo.bino~
manejó correctamente este recurso y tuvo la sabiduría para detectar la conveniencia de consumir e utilizar este COlO

un buen elemento nutricional.

I
Se está en presencia de dos fuentes oromisorias de aceites comestibles co~erciables, Que en un proceso adecuado de
domesticación 7 cultivo~ pueden servir de reserva y nuevas fuentes energéticas.

Es importante continuar con los estudios taxonónicos. botánicos, ecológicos, agronómicos y fisicoquimicos.

Es necesario acudir al rescate de algunas costumbres Que existieron en las zonas en donde crecen estas palmas, para
propiciar un uso adecuado de estos recursos promlsorios, los cuales pueden impulsarse a través de pr~ºra~as
gubernamentales o de las Ot16, tendientes a crear en dichas regiones condiciones socioeconómicas propicias para un
desarrollo sostenible. apoy~ndose desde luego, en investigaciones cientificas y tecnológicas tendientes a estudiar y
ensayar el estableci~iento de cultivos al interior d~l bosque, de plantas artesanales y para extracción de grasas 7
aceites de autoabastecimiento comunitario! así corno el impulso del ~ont~Je de bioterios para ensayos de nutrición
animal.

BIBLIOGRAFIA. ver bibliografía general
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8.8 BREVE RESE~A PALINOLOGICA

._-~ ~~;t'---l?nVlar=-óf-J~--={¡:O--:-rnL:le5:,tl'-a~.- dfi - r)Ulerl c-:) -'<E'~·¡. de las cuales -fueron-
procesadas 14 hasta el momento, y existen fotoarafias en microscopio
de barrido. El polen~ de manera descriptiva. será uno m~s de los
datos a incluir en la matriz, aunque no se observan grandes
diferencias en la exina y se trata de qranos monocolpados. Bastante
similares entre si. La utilidad de esta información podrá verse
cuando se tenga la oportunidad de comparar con datos fósiles o
cerbon i zedoe de ot ros E·~:::.t.l.Idj.D!:::.h(:;:'c:hD~~:·c~n Col omb í a .
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I
I
I
I 8.9 DIAGNOSTICO DE CONSERVACION.

I En general puede decirse que los grupos
fuerte peligro de desaparecer~ no siendo
crecen en las selvas húmedas del Chocó y
uso es cotidiano.

nr',dinD~~se encuentran en
asi para las plantas que
de la Ama2onía~ aunque su

I 8.10 RESULTADOS DERIVADOS

I T'a I y como :';::.(:? pli'ilnteó f2n l.:~ I::H-Op'...u",!::,t¿\ .in í c i a I del proyecto. la
.i.n f or rneci óri de t~tt,~l~-ª- era E'!::caS.C.1~ la.5 e~3pE-:'cj,F~~~colombianas a duras
penas se conocían por su descripción original y alguna clave~ pero
trabeioa e;·:tens05 de carnpo, colecciones con.ple tes e investigación no
habían sido hechas para este género en Colombia.I

I
Enriquecer esta información
uno ele los mayores alcances

CCJn uri
el"::, f.::-::.ti::'

exhaustivn trabajo de
j,f',ve!,::,t_i~}c:;C: iórr .

campo " fue

I
D(:"'~ la gl~!3n c ariti.datí de dat,!:::,,= ¿< CI..I(liU1 ,,:l,clc"::;, 1·,e.I,· ,n.:~tel~ial
e 1a bor: ,,'\f', dD t; r- ,::,'-::te' jo clu r-¿~n tE' V;::11'- .iD:~·¿-:,FíDcc' s:·J. ':::E' l.c..rl t i nUE,•
E~1 rn.i~:·moCJ ru 1:::'0 de pli::1.nt,;~.~::.E~f'i d j_ \/F:: t" '3.::0.s' rJ i t"E' ',::e: .:i. L'III::>~:; •

para continua,.
t rab a j arieto con

I Un e;·:c:elf?ntE'r"esultc";dodp~:;pué~",elE' t::~'=,t.E~(:0:::.f!..lr-::'I'-;-:C:O~ sel'-ia con·fo,.-marun
equipo de trabajo que pueda ayudar a dilucidal' muchos otros aspectos
de estas plc:lnt¿js LIt::i.l!2S.r:;:E'cué-n:Jp!::'.eqUE~ 1-)i'11-¿:1 que ellas sean un
r-ecurSD oí spori.íb Le es necesa.t",:i.Coconocer-ID b:.i€:!f'.

I
I

De alquna maneri::l~los intercambios de opi.ui óri '/ resLlltados con
diversos arqueólogos colombianos~ palinólogos extranjeros y
colombian9s~ etnobióloqos~ entomólogos Y. estudiantes de tesis
in~te¡"'esados en a1:)1icací óri de ,31quñ'a's "- téc:rl·:i_-{:ashc.Cei-lrTéjue(:ído~-----fá'
visión aclarando un poco el panorama de estudio hacia el futuro en la
integración de grupos de trabajo.

I RESULTADOS DERIVADOS:

I (1 ) Nuevos registros para Colombia.

B) Conocimiento Etnobotánico.

I
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I
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I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

e) F~~;tLldiDS br-omat.ológicDs que Df.?nni tf3:ncorrr: [1.I.ír
a una oleaginosa potencial industrial.

que est.amos fr-ente

D) Nuevos car-acteres infr-agenéricos.

E) Información palinológica preliminar~
estudios ar-queológicos.

usada par-a

F\ ':'~IPDr-tE'Sal tr'c,baj o in t e ro isci p 1 inE:'.r-.io -I'un,.ldmf?nta 1Olen te en 1as
ár-eas de ar-queologia y ambiente; y quimica industrial.
Resultados estos proyectables a la comunid0d y su mejor-ia en la
calidad de v í d a ,

G) Enriquecimiento de las colecciones botánica~ de nuestr-o pais ya
que ,3dF!mé:.~del t·.I'-abaje)CC't-·r··f?~:.pond:.i.E'ntE.'al In.--,tE~r·.ic~lde f~tt5.LL?a~ en
E']. hF.?r"b2Ir-ioC:=.E'! !"I¿:lnpr-ocE's;i':ídoCDn .I.aCD.l.::,[·":;! ':Iciélnde los
c\LI>:ili¿:¡n~s~ 4A e::·:s.icE1.do~:.d e r)l¿~.nta=. .i.nf e r 'Í.<:" (,2:'::·. d e los cuales· 4U
son ejemplares completos y 4 son parclalc~-

De plantas superiores se procesdron 184 e~si~ados.
correspondiendo de estos: 171 a ejemplares 'ompletos y 13 a
ejemplar-es parciales.

E~:;tos. E'::;.nf?Ci mE"rlCS:·",·on ce,1E'~ec_lun~?::;·corn1:::']. E:'ií'lf.'I·1t· c:i r' i 35·. he c ha s
durante el trabajo de campo. anrovechandu r~l'a herborizar
rnat~~r"i,,:\lde otroa q ru poe ·-('U(;"I'''':;I elE"). IJr··C)y¡:::'f::!·.'~" dur"':;inte los
+ r ay e c +o s en 10'3 e u a 1 (:!,,3 n o ~:C~ E~r')c on t.~I'-"~b,":i ':1 t,..U·Ü..~~~~.,D en el cam i n D

ha c í e 1,,:15 F'Dbl¿~c.:i.Dn''2'''".~··.I-::ltut-·c,J.E.'=-·.PU!?= lE",:: '.. '1~·:.t.osa5salidas
i::l.fllF.:?r"itclb<':Inher-bor-izar- t,::\mbién en otr-os c¡r-UI)!J::;·. ¿1Llrlque este
m,,,te 1'"i¿:I1 de ba ~:'E'r"cfetf?I'''min¿,dDpOt" D-tr"¿;lS'.I)f?r '::'C:Of"l<?"::: .•

OTROS RESULTADOS DERIVADOS:

A partir de este trabajo. un buen manejo
r-~sultados de investigación deber-ia conllevar

.r"edLffftlen"'en--bE:_"néoT'i'c:-i6-'s~ociBY-¡'l':;i¿:i"i:l::-'

de los
,:'\gener-ar~ pr-.o_c.esos que

Al Comunidades campesinas e indígenas: tanto de
en 1,"iS se 1v as humerí ¿i s· ':1 su per" hl)rnedels·•

la zona andina. como

Corno al ternativEo. comEst.il:Jle~ hLtmanos comot¿'ínt.Ude p.':\r-aLI,3D :
alimentación animal~ generancfouna torta de e::Lracc:ión de aceite, par-a
cerdos y o Peces.

F21r"a hacer- mejor-as y constn..lcción 2II,-tE'S.C:irl¿11eJE' sE'm.iller-t::ls~cQcinas~
techos~ qalliner-o= .• cer"c¿~s. Ci",=E!t:¿~."" dI:;:¿~l:i.mF~nt.dc.iÓn y descanso de
agricultor-es~ trampas artesanales para cacería eJe subsistencia etc.

Par-a la elaboración de artesanias de la hoja y lDs cuescos.

lJ4



Para la recuperación de suelos de lad2ra y para la obtención de abono
natural en las zonas inundables~ por su ceracteristica morfológica
qUE:'la con ví ert;e F!n tr·<:\mpa.de ¿~lmacendmj..E'ntClde dr:::t¡ritusvegetales }'
animales, durante las crecientes de los rios.

B) Comunidad industrial: como: Forraje, Fuente de
aceite y alternativa energética.

e) Gob i E= rn o d(:;:.pa.r- t",l,fIlE'nt;¿~1 de 1 '..fallE·? ['''.ued, ONGs o t r a s
instituciones interesadas: Alternativa en recuperación de suelos de
ladera, Impulso a la nueva industria de plantas potenciales y
económicas. Apoyo a la conservación de recursos autóctonos.
Mejoramiento de la calidad de vida de los vallecaucanos de la zona
cafetera, a traves de proqramas de diversificación y desarrollo
sostenible que surgirán de este proyecto. Alcaldias: Impulso a la
ornamentacion con plantas nativas. o
in 5.z"f.:U.

bancos de qermoplasma ex situ e

Todos los resultados se pueden proyectar a
en la calidad de vida.

la comunidad y su mejoria

9.0 INTERPRETACION DE RESULTADOS

9.1 JUICIOS PRELIMINARES SOBRE LAS ESPECIES O TAXA.

AGRUPACIONES PROPUESTAS A PARTIR DE ESTE TRABAJO:

El primer impulso para comenzar con los juicius sobre las especies de
F.'!..t.'t!:}._l_??l an t .i,9uarne n te p 1'-DpUE~S. t,::( s, 5·1:.:'¡'-.í r.:1 j. ni ej.-:1 Y- E'!].p a :'=·0 del nom br e de
I a B.,t i:a l_g? c:\ ~{_j_J;_.t:_q '=~iS:U.lE'.b ,,~jo e 1 ~?pí +e t.C) E'S PE' c.í f i. co de At tal p a
.rh'.(nc:hC2S:a¡:::_¡;~ª.E:in f~mbarqo~ E?:::.tacfeci::-:.il':'rlE'<:,t'.¿", detE'nida debido a las
diferencias encontradas en los niveles de proteina de las dos
especies~ pone en duda esta propuesta. Ya que podría tratarse de dos
variedades o incluso de dos especies diferentes, pues la diferencia
es mucho mayor que la encontrada en otros grupos de plantas~ para
'va r i ed ades. -I.~a pirod u cci ón dE? p rob?in a· (~==. uri ¿, - .in f Grrn.aei órr-.rn¿'s-es ta·b le" -
para las plaAtas~ a diferencia de los metabolitos secundarios~
flavonoides y demás que pueden estar más sujetos a las condiciones
ambien ta 1es .

En parte es por lo anterior que para una mayor exactitud en las
definiciones~ se ha determinado trabajar con técnicas numéricas para
sesgar lo menos posible los resultados. Y la posibilidad de revisar
el DNA por medio de técnicas moleculares. daria claridad sobre este
aspect.o.

r\unq I_( E? estadisi:icamente no habrá
mu cho m,ás.

muestra~ representativas.
precisa que una definicion

en

la
de

que
información obtenida
especies hecha por los métodos
pesa demasiado el concepto del

botánicos convencionales
invest.ir]':'idol"-"

los

J.1~:,
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Cuando se pensó en Juntar nomenclaturalmente estas dos Poblaciones
ne tu ra í ee , se consider-ó la qr-,3np lea t i cí.ctací ele less e spe cí.es , la
inexacta descripción hecha por el doctor Dugand para A.victoriana
como nuevas es pecíe , ine:-:i:\ctitudE'SqUE", impidE'f") ver- cIar-amente l¿~s
diferencias que el doctor Dugand aduce como tales~ dado que no
responde a caracteres de tipo realmente comparable.

I Es necesario acl<~r-¿'l.r··~t..:;;\ntopar-a l,,:,,~~pldnl:.as; nom í.naríaa bajo el
epítf.~to vic:tq.riana~ como P"H-¿I la::. nominEld,:;\"'ibajo el epíteto
r-hynchoc;arpa~ que ~~u háb í t o no es 8str.ictamentl:J acaule)/ que este es
solo un "comportamiento" de lc:ls palmas menc.íon eo ae , cuando se
encuentran al interior del bosque. Pero plantas de mas de 10 a~os de
exposición directa a la luz~ fueron encontradas con un tallo sólido
bien desarrollado.

I
I f~S.l.mísmo , los tC:lmEIFíosdE' J.os rac i.mos, fP~lmE'n:)elE'pínn as , rrumero de

frutos y tama~o de los mismos~ varia con l~ estacionalidad (mayor o
menor cantidad de lluvias)~! la variación ocurre aón en la misma
planta, presentándose a veces racimos de cuatro frutos y de sesenta
en una misma planta. Igualmente el número d~ estambres varia no
t;;;O1¿'\mente den tro dE? 1.3. ¡::'ob 1de j_ óri , si n ó i roe 11.1.::.i'.·E· den t ro de un mi smo
espádi.ce.

Luego los caracter~s por medio de los cuaJ.e~ fueron separadas
artificialmente como especies diferentes, parecieran obedecer
Ijnicr.:lment:.e31 h á b.ít.o ('JI'?":I.J.qunoc:..botaní coa l:l~':.'dE'scr-ibir especies
n\..\I~Vi'='Sl::'la=:,ándoseen e..iemplal~es.de her-bé~rio -...da t.os de campo de una o
dos salidas de campo que no incluyeron probablemente el estudio
detallado de las Poblaciones naturales.

(-1 t t <? J._~ªSí 1 1en ii y su re 1ac i ón con Sr-t-IF.?I:'.:')E'_ª- elt.J..:~_l.E·Oide__~:~ es ta u ltima ~
ya varias veces movida de un nombre a otro y de un género a otro.
Constituye otro reto a resolver a través de este trabajo~ pues
solamente con la agrupación final de los caracteres podrá definirse
este problema. El juicio de esta investigador~~ el cual desde luego
in b:?rr.:\/endr:á _--e~ 1a Gle_c.i,.s.i-Ór1"'_.-(h:>:d-G~e t- ._ .cono-cimr-=nto _de 1as Pob 1aciones
en el campo~ sugiere lo siguiente:

Muchos de los aspectos vegetativos de la llamada Scheelea
attaJ.eoide~~ responden a los caracteres vegetativos de Attalea
~dlenii~ presentando corno est¿l.última, los 1'ol1.0105 agr-upados)1 en
\-!¿H-j.OS p larros, , car-ac:ter.l.=ticaqUE' no pres.ent.-3I·1ot ras especies de
t~J.:talE'c"en Co lomb i a , La r eso Lu c í ón de E'ste agnl~12I1n:i.ento,o bien debe
conduc.i.r- 2\ ~3che_elf~1 (~tt,a:L.!0:f~..ide..2.~ba i o E:> 1 qenc?n:.l 0tt21_lea~ o bien
].1E"IcH- d eon e 1Llirq 1..1E' és t o~5 dos. q t-·Llp os d r-? bE!n sE'r- Ij!? un (J s o Ion uevo, o
acaso~ incluír- a f-H.talea ~_L!..en_iLbajcl fC?l ql~:!ner··o9ch_eelea~ con su
epiteto especifico, lo cual conducirla a una nueva combinacion:
r-Ittaleª attaleoides o Schee).ea ª-Uenit~ a conclu.:í.rque se trata de
ecotipos bajo uno de los dos géneros o de1initiYamente~ a hacer otro
agrupamiento a nivel de género.
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Siempre y cuando la posición de los foliolos en combinación con todos
los demás aspectos~ demuestre a través de las correlaciones que estas
plantas estan agr-upadas con una distanci¿1 ta;:onómiCEI pequeña.

I
I

En contra de las argumentaciones anteriores~ se presenta que siendo
similares en algunos aspectos~ estas plantas crecen la una en la
Amazonia y Orinoquia y la otra en el Pacifico. A nivel de evolución
b í.oqeoo r á t í ca , no hdbria un¿~ t"_"~·;plj_c¿Ic::.ión'll!'·~1 clara. Nótese sin
embargo, que es necesario, en estos grupos de plantas útiles, tener
en cuenta la posible intervención humana.

fi· virtorj_ani:;,'/ B.J!...d.1Lll.<;:hq.\.~\r-I¿9.0,__• _!::-ltJ§:.r:!:_:t.!n¿..~ >' e!.,.. ;:~Jl_• .;df y_ict_or.;i..e>.nc;_.
de Antioquia parecen ser en realidad afines con B. amygdalina especie
tipo del género y podrian llegar a considerarse ecotipos de una misma
especie en es:.te Ci:iSO~ consel·-'·...¿Ir-ictnel n ombre !.:le El amyqdalin¿\ H.B.l<.
1816~ la más antigua. Pero es necesario revisar algunos aspectos
genéticos antes de asegurarlo~ pues el comp~rtamiento de la proteina
de [j_. v _1. ctor L::lna~ CDn respe'cto ¿,las c:Jr::~má.se'::· ~-:(Jc::.p~:>chosamente e 1evado
tratándose de una misma especie. Recuérdese también que los tallos
más desarrollados de las Poblaciones Andina~ ~e encontraron en las
F'ob1Elcion.::-=:de 8.. ~:ictm-_iarlfl.

(:\1".talg_c3_<;01enda sigu!:.~siendo más Elfin con fi_~tH=,e 1ea bu ty r aceae que con
cLE"'Ilquierotn:J mi emb ro del c on s í der aoo ahor-",8t_!:_ª_.le~~.sensu strj_cto;
qUE' tH.ta_Le2\_~f_~r-Tl,_lqirH~_ª-de lEI ':lme1.;:on.:í.é:"1 es; mr.~'~~ af:i.ncon algunos grupos
de º.r::.Qi~'-[l_:;::_ª- que con la~::c~spE'cif.~~:;.dE' O_..t:l;_sJ:_.~:=::_0d eI .i.nterior~ pero que
aún as! el rostrio de sus frutos denota ~Ita similitud con la
e>:pn2sión cerám.ica de f rut.os de ,:)ttal_f;_?¿":':::,~J..c._t;~iºD..ya de la zona
occidental de Colombia (véase Ruiz 1991)

Nota: Una verdadera interpretación de los
como r e s u l ta do del análisis nUITtf-:?I'- i co '/

r-esuJ. tado~"5 se
l.::i "lpLi.cación

podrá tener
de técnicas

moleculares.

reprodLlcción~
información~

19s oatos de- u b i cac í ón ~ compOI~tam i en t.oj; -..cr:.ec~mien..tQ~__
escritos aqui y/o publicados, puden usarse como

para rescatar este recurso vegetal.

Las discusiones elaboradas a lo largo del
algunas conclusiones y recomendaciones:

permiten sacar

10.0 CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES (TAXONOMIA NUMERICA~
MOLECULARES ETC~ ASPECTOS DE CULTIVO y CONSERVACION).

TECNICAS

10.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES:

Se determinó que efectivamente el medio ejerce una influencia sobre
la expresiónde 105 caracteres~ a tal punto que plantas adultas en
edad de floraciÓn y fructificación al interior del bosque pueden
parecer plántulas al ser comparadas con ejemplares sacados de la

hacia una zona abierta .
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t::::::.tE: da t.o, el cual se pu b laca ra , "".f:?pr-E'sf::rd_[~.len una población de
Colombia y para corroborarlo se ent.revistó a varios de las personas
más ancianas del lUr;)ar-~ quiene!':'.coinc:,irJif?r"c!I'en sus apreciaciones
tc-=rntode la époc.;:\de la siembr¿, COIIIO en ].,,:\p,.ocf?dencia del matet-ial
original que fue sembrado. Hace más de 40 aRos.

E5.tO'::,ejf.;?mpla.re<;.se dE'és,"Ir-n::lllr3."-DnCDn un t.aLlo de' urros 15 a 20 mt de
alto~ hojas y raquis, mucho más gruesas~ frutos más grandes~
sin semillas (partenogénicos)~ asi como flores tanto femeninas como
masculinas de por lo menos dos veces el tama~o encontrado en las
poblaciones netamente silvestres y cantidades de frutos y flores
aumentadas.

Las diferencias mencionadas~ pueden tentar fácilmente a un botánico
desprevenido~ que no conozca bien las poblaciones naturales~ ha hacer
una descripción de nueva especie de los ejemplares externos y otra de
los ejemplares dentro del bosque.

Pero las observaciones hechas durante más de cinco a~os en varias
F'oblacj_onE~s de Attalea. '/ a'fint~s en Col omb i s...pE~r-miten establecer que
hay una gran cantidad de caracteres poco esLaGles~ o volubles~ por lo
cual no deberin ser seriamente considerados como caracteres
diagnó~ticos en ningún estudio tal:onómico serio al menos mientras
estudios estadisticos posteriores no expllquen cual es el sentido de
las; t.endenc:i¿lsde E:'l·:pl'-esj.ór",c:JE~e!':'·tosC¿1t-élCI':['~I'-':;!~":~'3:.i. lc~I:::. hay.

No es necesario adelantarse a decir que se trata de caracteres no
heredables~ ya que en opinión de la investigadora debe haber unas
tendencias heredables que podrian llegar a ser demostradas~ pero que
no constituyen actualmente un método práctico de diagnóstico para no
especialistas, como por ejemplo~ personas que estén trabajando
flórulas regionales y necesiten reconocer en ellas a los especimenes
de At t¿l.l_?a.

Es probable que estudios posteriores demuestt-en las tendencias de
cOlTlporta.m,i.ent o...v.-ec1·:p-re-s:i:ón.-ferrot;ipi'f::a:; "rf"'Ir.j ,c,:s - t.ambién un as cier'tas
con d.íc í on es ambientalf?S, qur.=.'",·e rnocíí fí can con los estadios. de
desar-rollo de estas pa lrnets, E':':'J:::'ecii::\ll1lentE~E'n cuanto a tamaño se
refiere: y que ello pueda expresarse numéricamente a través del
estudio de la forma~ la anatomia y otros aspectos no detallados en el
desarrollo de este proyecto.

De este modo, caracteres previament.e establecidos como diagnósticos~
se exponen criticamentre acá, por considerarse en la experien¿ia~ que
no pu(=:,dens;er empleados P¿:Ir-,=.rhc.lcE'r"1el:::'dia(.:jnoSi:i.::.c;Jp los gr-upos~ en la
forma en que fueron utilizados en el pa5ado~ al interior de Attalea.

1..1. f.3

I



10.2 CONCLUSIONES

De todas las observaciones a lo largo y ancho del pais es posible
concluir que ha habido y sigue existiendo un gran una confusión en la
dilucidación de los posibles grupos naturales de éste género.
Publicaciones recientes (Henderson et al.1995) lo siguen confirmando.

Para entenderlo es necesario contemplar el panorama devastador de las
cordilleras~ ya que una de las mayores confusiones ha sido creada con
respecto a las palmas ubicadas en la zona Andina de nuestro pais.

Es claro que las
rhznchoca r-º-ª At t<u'_f?_ª
establecidas y puede
América bajo uncierto

r- el c-:lc j_ en E:":;;

u b_€~_CL_):_!.!.Ji:]. /
t rElt ,,~.r- <::.¡;:?

qra d o elE?

(~tt_,.;}J..EL~l ª.'.D.:nlg.-ª 1 i I!.ª- ~ no
de un gran grupo que
m,,1n e j CJ C 1..1 l t. u r:El1 ~ E' 1 c u a 1

Attalea
están auri

·funcionó en
fue cortado

por la civilización actual~ aislando las plantas en peque~os
relictus~ y determinando una expresión fenotipica con ciertas
diferencias~ las cuales no se sabe si existen fijadas genéticamente o
no~ hasta no hacer estudios más finos. Las técnicas moleculares para
c)b~:;er-v,3.ciónele DN,~ >' t-:?lp.:'\~"D dl'!: 10<:; /···(:::'stll L,::\.cJc\,,, totales por técnica.s
numéricas serán de gran aporte, no obstante. es incluso posible que
f.1110 n o se ter-rnj_nE~d e a.cl-C"!./··,3./'· h¡::,.<;::.té'<. 1.:,3I"1t.L) rir: .. ',-:;E~ ha.~li::l.nr=:ns2,/os.se
estudie polinización y se planteen nuevos p~OjectDs. Lo 0nico ciet-to
E~'3 q u C;"? ',"·oe·, E:' :'_'.pE'e .:lE:'5· r:r r omi :;,:.Dr··:l. (,!. '::. "/ q!..lE~ Il·:·~ i o 1...\ f~ ~::·a1 v a /~1 d S dE'? 1 a
e>:tinc:.i.ón ';:Intr,.:.",¿. dE~ qU(? 1..:::1 C! ...!.!. t.ur··.::;! ¡jF~.1 ,¡'c."·'·.:.. '.u.l. t.i....-o del café las
E·::·:t. .i.nqa l.:otalrnf.?",·,t.E'.. EliE:'f""l"::.[,,,¿.:, I...W!d <::;()lE1 '..:' /i:H···.i,,·'1~:; espoecies. la.
p La ,,;:.t. i cí d ¿Id '-25·-1:(1 me::r:;:.t. "-·:::\rl c:I D ur'r ".:\ [1r ¿i r·: r::: ,,,., ¡Jd r:: i. r.l ::.,,:.1 el E'~ ael pt.a c i ón al mE·di o
]. D eu.a 1. Pu.E'ci [~ ,::;f= t-' .i. nd 1.ei u d f.;; L.!ni:". n l:..1. (J Ll.o lTi,:":.! n"'~j D r_~U 1tu t-a 1 ~ t ra ba j o de
m i 1. E::'n j. D ;::;. q'-1 E' PC) el E' ¡TIC) ::;. e::;·t Ei r" el .:::.~r) ;":':'1r'Jd c) r:~r··1 F.IC) 1.::: (::; , 1"1 ,;~·I::~. {J c:! ::1 () () ·3 rl c.' =:.•

1.._.3. ".:. .i.tU.8.C.i_CJr1 dE? le,,::;. q/-upu'.;:· (ilnd:;::c:'nicu:';,~, .:·:"!1 i"ilE'n'.:,::;en CCllombia~ no
parece ser tan compleja, pues aunque siempre ~s utilizada~ es uno más
de los m~ltiles recursos que ofre~e l~ familia Palmae a los
habit:ElntE.'S:.ele la sel·/a y E'lID I···!'::-ICE' que 1'::"1 sit.'..I::)ciÓn no s·ea cr-íticel.

eje ej_emp1i::u-es_

Fr·oba.IJleme/""1tE'encontra.r-E!rnD~::::;\1 mE~nD~=· dc:,::~ r::'CU+ j_I)D::. "

El ¿lr1áJ.is:.i~=
pI éIlfl te,3m.i E'nto

cr-_1.ticc)de
rni;;:.lTlo del

].o é-3 c: ,~ir-a c t e 1'- E' ,::. ,

problema en el
'::!! .!nql.lE' SE'

I::r "'-D/ ec tD
inició en
original.

el
se

corroboró en algunos casos.

Se ponen a continuación alqunos
a casos particulares los
pub], i cacione~;.

E·jemp 1e)~:: r:;IE=:ril,o·/··,'::I.l.E'S ~ que cor-responden
cuales se especificarán en las

1J'7'



A) Attalea ferruginea fue descrita como dit~rcnte de todas las demás
hasta ese momento conocidas y se le dió ese nombre~ entre otros
caracteres, por la excesiva presencia de escamas color óxido de
hierro en sus hojas. Pero como resultado de esta investigación~ ahora
puede decirse que este carácter mo es exclusivo de a ferruginea Ahora
tr-atadi:'1como B.. l~aJ;emosa, ya que Sf?preSEm ta en casi todas 1as
plántulas exam~nadas y en las plantas juvenj les
aunque es más notorio en la especie en mención,
desapareciendo a ~edida que la planta madura.

de varias espec~es
pero igualmente va

8) El caracter acaule, cobraba mucha importancia dentro del género~
sin embargo, durante el trabajo de campo, se detectaron especimenes
que en determinadas condiciones ambientales desarrollan desde un
tallo de pocos cm hasta un tallo de 15 a 40 metros de alto.

el Las poblaciones de Ynesa colenda~
como pF.:?r-tt=.mecientes a ,~ttélJ..§'-ª. y
desarrollan un tallo de 40m aprox.

i:L.1F.:?I'''c:.n
YnF'~5a......~..._- .._.._.- './...

hace pocos
son pc~lmas

años
que

Di El número de pinnas ha sído l.:.r-C:ldicif_)n.:~llTlf.:?nteutilizado para
describir las especies en multitud de escrituE de palmas. Sinembargo~
el tr-abc~jD de campo penT1it,,?concLu.í r que pe.,'lo merros en el grupo
estudiado, las pinnas aumentan en número y t~ma~o a medida que la
palma medure.. Para corrobor¿u- e<::.taobserv¿..~cjé"rl de campo se inició a
partit- de un detel~lTlinadDmomt.~ntodeI tt-abajCI de carnpo, una colección
de una hoja Jóven y una hoja externa. L~s resultados numéricos
permitirán corroborar esto.

El El caracter presencia o ausencia de flabelo, varia con la
intensidad de lluvia y viento de cada región y con la cantidad de
tiempo que el ejemplar o la hoja del ejemplar lleve expuesta al
cLí.ma .• En algunas es.pecies es· "relativamente estab Le " '/ f?S necesario
obsel'''varque debe tomarse E~n cuerd:.r.:ísit.~mpr"r.;)coruperando 1as hojas
jóvenes con las más antiguas.

F) Otros caracteres muy usados, como cantidad de estambres, presentan
'lariaciones 11e5"t'2ibl-es·t'~~ct-ro-~al:t"ó-:de-"-r'á.- -.rr,l'Tore-sc'eñc í El, .. por 10--cua1 es
necesario aclarar que en prácticamente ninguna Población este número
es fijo; y debe trabajarse pasra la identiflcasción con RANGOS de
variación.

G) Los estambres insertos y/o exsertos, pueden variar en estado
inmaduro y maduro, ya que se exponen generalmente como resultado de
las condiciones climáticas.

CJtr-os.
mucho

caracteres de formas.
cuidado~ detallando

bo r-d e ss,
a que

y talTla~05~pueden utilizarse con
se refiere cada uno de esos
no especialistas en la familia.caracteres para hacerlo útil a los

Ver cuadros de caracteres.
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Con base en unos caracteres escogidos~ 2n~li2ados con la ayuda de
técnicas numéricas. pero desde luego involucrando el conocimiento que
COHHJ investigadoré~ tengo de l gn ..rpo , !5e pr··DpcHHir··¿1nIDs agrupamientos
finales.

DE·~ J. os
que:

ejemplos anteriores puede por-lo menos

1) Los caracteres numéricos de cantidad y
este grupo. o por lo menos no lo son
correlacionados con otros caracteres.

no son fiables en
si no vari necesariamente

2) El número de pinnas no es un dato fiable p21·aseparar especies.

12.1



~:.)TElmpDCO (·::-5 f i ebl e f.~l nümel'"O de
obedE~C:Eon
';l ed<"1dde

frutos. ni de flores ni el
en la mayoria de los casos
1as p I Ct.n t.,':\:"..

tamc"1ño
a lasde los mismos. Ya que

condiciones ambientales

Lo::· car"actE~I'"eS c:Jr:.? tclrnaí-'ío nLlmer"U
·f i..i os '/

en la mayoria de los taxa
estables que permitan hacer
por medio de rangos lo cual
los caracteres escogidos y

f?;'; ·tuc!i ad os no son c: ar a e ·C.(? r(·?!"=:~

diagnósticos, a no ser que estos se hagan
se podrá comprobar cuando se trabaje ¿on
su procesamiento matemático.

Las pinnas por ejemplo~ varían en número con la edad de la hoja.

El número de frutos aumenta exageradamente de tamaKo~
en plantas al interior del bosque y fuera del mismo.
aislado se presenta partenogénesis.

casi el doble,
pero en estado

4) [:1 conocimiento C¡UE' EOI" .ir,vEos,tj.qclcfur·'·''::ILL!
poblaciones naturales, es definitivo para un
elel o ru po ,

del contacto con las
verdadero conocimiento

En general puede afirmarse
aceptablemente completo

que
que

Id írt¿I"iDI·:í.adel rnat e r aa I es

extranjeros. as! como a
centros de investigación.

Lo s f:o<;;:.pc:::>cii3.li:::tF.'.sql.!F~

las cantidades coleccionadas
d ,i\/EolO" ,3C):::· '.,":,'rba 1'"iDS na cion a 1es v..

laboran en dichos
permitirán enriquecer

Por medio del trabajo de
e>:h""us.ti\/as no t es de c.:":\(]Jpo,
género es amplia y que
morfológicos unas y otras.

campo '"·EoJ.OL.lI···Ó detec:tar"~
que la plasticidad de los

con frecuencia se tocan los

tomando
ta.>:ade 1
limites

6) Los datos que muchos botánicos recopi18n de los ejemplares
coleccionados en campo por otros botánicos y la información que
muchos de los colectores dejan consignada en las notas de campo~
parece ser insuficiente para un verdadero Lon8cimiento del grupo.

,,~..- -_._-~- - - __ -_,--_ . ..,.

7) No obstante todo lo anteriormente plantearlo~ el resultado final
debe permitir dilucidar cuales caracteres pueden ser más fiables y
permiten acceder a un reconDcimiento de las especies.

81 La presencia de agrupamientos en las pinnas~ puede finalmente dar
or"J.qr;:·;on.:~ dos q ru po s. (sEocciDne,,,:,'7)cJEontr·c:<e/e 1~.Ltt!:,:"L~.ª~ya que es un
caracter bien definido y se presente en especies de cuencas de
humedad importante en el pais, para este análisis se harán
inferencias de caracter fitogeoqráfico. Este planteamiento~ puede
volcarse en el futuro hacia el aceptamiento fjnal del planteamiento
de ~oJesse1s Boe r , de jun t¿H" ,.:¡. C]éne ("()<" ,:~ ~:;;2\b(~r :h-1rº..'L!I!J.i_ª-~~ch~e 1~"ª.)l
I:o].a;¡),.l_Tlj,Li..!"Inc:\ba j o Ed géner·o más antí quo e ("itJ~f.I...l.eC:l(acor"de con las
norme s del código .ínt ernac í.on a I lÍr,' nornenc:Lü"ur·él.botánica).
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9) La redescripción de los grupos. la cual se podrá concretar con los
resultados de los fenogramas~ involucrando nuevos caracteres~
eximiendo a algunos y aclarando otros~ constirá tal vez el mayor
aporte de mi investigación a la taxonomia del nénero en estudio.
La definición de las variaciones es otro aporte del trabajo a la
investigación en Colombia.

ar-tE'st'\na1
ur: c:¡r-upoelf::~

come)

Elhul"EI no solo pe:\r-a la:.
de la amazonia~ permite

uleaginosas potenciales
.:i.ndustrial.

1.... os es tudi D:'"; b r ornet.e::.1.Oc:¡.i co!:::,
especies Vallecaucanas sinO
concluir que estamos frente a
desde el punto de vista tanto

1"1f~ C ho". t·\ ¿:\ :,. t i:.i

para Dtr'·~:.

La presencia de partenogénesis permite suponer
autofecundación. O que las condiciones ambientales
indispensables para el éxito de la fecundación. Lo
e~:::.tudiDdE.~·I:alladoE,,~-::.pecir::\lmpntf.:?::.i ~,,·e1.1[~qc·'.r·¿~ ¿~

especies para cultivos comerciales.

que no hay
del bosque son
cual amer-ita un

pensc"3.r en es·I.:as

10.3 RECOMENDACIONES

GENERALES:

Es evidente que muchos ele los inconvenientes. demoras y resultados
percí ;:'11 E'=:.. ti en En que ver- con 1d .i mpDs .ib .i 1id ,:1. el dE? un é'I. cceso rápi do '/
probable (en términos económicos) a una lecnologia de punta.

Los investigadores Colombianos dedicados a la ciencia básica~ debemos
hacer esfuerzos permanentes por demostrar wue nuestro trabajo es
i.ndis.pensal:Jle'/ "util"~ ¿:\Ul1qUf2 p¿:>.r-alos 1:::'3.;."ées· de!::;.:::\rrollados.la
obtención del conocimiento es en esencia útil.

Por lo anterior nos vemos necesitados de buscar aplicaciones para
conseguir financiación. Esto sólo sepuede lograr con la conformación
de equipos de tr-abajo~ peroestos equipos no pueden ser artificiales

_._-=.inc..\ -s,.!JIJe. . pa.ra,qLl~ _:fur~c í orreri(E:'nmi concep to) ~ deben ser- el resul tado
de un proceso -a'- travbé's de 1 ..cu a 1 :~e en cuen t ran . los pares
buscnadoresultados similares o compler-mentarios. Es pues un resultado
histórico de un proceso dado. En mi caso, apenas después de
aproximadamente 15 a~os de esfuerzos. desde la tesis de pregrado~
está sucediendo que se busca mi apoyo deconocimiento para
intercambiar con colegas en formación o pares de otras áreas del
conocimientocon intereses similares.

Todo lo anterior permite recomendar que este no sea un proceso
truncado para comenzar ahora con otro tema completamente diferente.
sinó todo lo contrario~ es el momento para empezar a armar un equipo
de trabajo que haga un aporte macro~ que retome todos losresultados y
haga, ejecute algo práctico con ellos.

1,..,··,·_ .. ::. ... :1



Tanto corno: bancos de qermoplasma para garanlizar la conservación de
todas las especies, distribución de las plántulas deesos proyectos
hacoa muchos Jardines botánicos Colombi~no5. Intercambio de
información con los Jardines botánicos del Brasil y de los otros
paises que tienen especies del género en su territorio.

Montaje de una palinoteca especializada. para proporcionar material
de n=~ff?r-erlci¿¡a los, ¿:II'''qLleólc)qD~;,con ci.rvta in'fol'mi;;¡ciónpodemos intentar
r-econs,truír- el pasado dee!:.~tas,plii:\ntc"\:':-;,'/ SL\ r"E'·lac:ir:,nconelhombre.

Montaje de un laboratorio de macrorrestos
de otros proyectos de investigación.

que puede además nutrirse

El gran interrogante que nace de estetrabajo es el movimiento de las
especies a través de América. su historia, origeny relación con los
aborigenes, manejo cultural y como nuestra cultura actual puede estar
destruyendo plantas que quizá en el pasado fueron manipuladas.
diversificadas y mantenidas gracias a l~s diversas culturas
é'1.IT)(~r-icanas.

La mayor recomendación se resume en una palabr3: CONTINUAR.

F'ue~-5de 1 acopio. public~ción y fTl,:~nejIJ de 1D!::: datos puede sal it- la
e",t r-¿1teq .í a de con Sf:? 1'-\/ ae .ion de e,=+os g ru pos- E'ImCI'"'¡<:1;: ad os.

B) RECOMENDACIONES VARIAS O PARTICULARES:

En primer lugarse recomienda hacer
numéricas para Dublicar a más tardar en 7

de técnicas
meses estos resultados.



También se recomienda:

Buscar una posibilidad de convenio interinstituconal
técnicas moleculares tan pronto como sea posible e
datos en el análisis numérico a comparar con
morfológicos de esta primera etapa del trabajo.

par-a hacer las
.in c luLr estos

los resultados

Hacer las publicaciones
código de nomenclatura
principal, pero también
final y a su sustentacion

que con 11E~vc'n
bot.án í ca . dE~

acorde con el actual
'''Icuf?r-docon el asesor

con antelación a· la
or-¿~l.

escritura del informe

Armar grupos de trabajo por medio de convenios, organización de
cursos para especializaciones cortas, etc. tal eue llenen los vacios
tecnológicos nuestros j nos permitan competir en un nivel de menos
desigualdad frente a los cientiticos de los p0ises desarrollados.

Continuar los estudios del qénero para Colombia, hacer grupos
interdisciplinarios de trabajo que conduzcan a aclarar las relaciones
infra e intergenéric':'1s.d€~ E'?:.LD''''.o ru pos vE"q!·::;,talE'sy publicar lo
suficiente para que otros investigadDres se animen entrabajos
':0..í m .í I cH- e s con D t r o ss c:.1n_II::.lD~; el f~ 1. El f 0:1rn i, I .ié\ •

Unificc'\r·· 10':"-; col ec cióri adecuado liderar en
f2n le\ familia, paraColombia una reunión anual

intercambiar experiencias.

Estudiar la presencia de oat-tenoqénesis en fluius de plantas aisladas
2\fnerita.

Coleccionar coleccionar estructuras completas. especialmente hojas e
inflorescencias, de manera que si en el campo no es posible hacer
observaciones detalladas. éstas puedan hacerse en el laboratorio y
conduzcan a una mayor precisión en los datos. lo cual debe ser un

_ _I1á t,'.:i...tJ:L_~.f;\ pr.: el.C.tiCé;¡_r··e1,1anc:lu- e.:;.E' - L r: i=\ te. el (.¿;!_ E-?S'; tC)~:. q ru pos vege_ta 1~s con
¿únplia VarJ_dci"ón

Cuando las condiciones no permitan hacer colecciones completas, debe
contarse el nómero de pinnas correspondiente 2 cada lado de la palma.
independiente de aquellas soldads en el flabelo. Y sin sumar los dos
lados~ sinmó manteniendo su localización.

L,'j c omp e r-e c.í ón
tiempo ",\que
cJf-:?~.arTo11o de

entre hojas jóvenes y madu~~s puede
se encuentren los r-an~lCos.de v ar í ac í ón

l a pLent.a ,

conduci r- con el
dados-por el

Es necesario estudiar si
reproducirse por fuera del
gu.i,..DgJ.l"lens~(F' 1arna ele CE'r-ade).

estCis P 1. ¿'In té'·:=;. t:iE'rH?n
!::.ucede

pr ob I erna para
bo squ e como

[)u:lndío).
con Ce roxv Ion.._-~._-_.
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Con base en los resultados obtenidos hasta el momento de realizar
este informe~ se recomienda continuar con la escoqencia de los
c.~r-i:"ctE'I"·esefE' 0tt¿~J.J:~~so·u.irt cLueí óri E·n Jas mi:':'lt.r"icr:::!<:;;básicas de datos
y una vez en este punto, hacer un viaje a Bogotá. para consultar
ma'tl'2r"i",d~::.c:olic:j.t2,duen pl'-é::;tamD)l1")I"lf'lCEIE'f)\iaLlo(elE) la pedrera '!
otros sitios ele amazonia).

(Jtr"ov:i.t;ljede tr-c,bt:'ljo!:;f.7.'I"·::~n(·::·:CE''':¡EII''':i.C)p:':lr'dcI.i.!:::cl.IL.:i.I'''con el pel'-sonal de
la Fundación erigaie los resultados palinológicos.

E~ necesario recomendar para las colecciones de palmas en lo
posible, tomar datos de número de estambres a diferentes alturas del
raquis de la inflorescencia~ pues aunque actualmente no se puede
demostrar estadisticamente, se obserbvó una cierta tendencia a
conservar un número de piezas florales a cierta altura del espádice
pero esta varia en tres sectores: alto. b3sal y apical. Podria ser
ternE:!df:?unE! te~::..i5· de ore q1'-adt::)P¿::II'"¿". un [Ji(:.1 uqo o de un tra ba io
sencillo~ aclarar estadisticamente este aspecto.

El tr-c:ibajoen
d f.? 1.i. rni tc~e .í ón
conocimiento
paí-:=..

si~ además de aportar datus que fundamentarán una mejor
de las especies Colombianas. aporta un extenso
sobre la bioloqia y manejo de Estas plantas en todo el

Con re spe ct.o El ot.ra E'5pt~,,:ciE':r:}.1i¿:I.I:.,§::""':I.:L~.!:x:.u_qiu!::.s;_ o C.C:~CE.\rno~,crece en
zonas de bosques inundables a la orilla de 100 ríos j al interior del
bosque y es muy Lltilizada~ pero hay una reqión en donde valdría la
pena hacer estudios más profundos de caracter antropológico y
botánico~ pues en algunas Poblaciones cercanas a la región de
influencia del rio lnírida por ejemplo! en utras de la región del
Parque natural Amacayacu, parecen verdaderamente cultivadas. O
manejadas in situ. seria interesante plant.ear esta hiótesis de
trabajo e iniciar posteriormente una investigación al respecto.

Anque no tengo rnucho conocimiento sobre otros qéneros de Palmas
dí fer-entes a los aquí t.ocado s ~ suqiero qU§2~ ~==:eriac t-~l,.lf,?!)Ri,_nte'ntar
I'-evi:'~-¿:H"sí- aIc,Jo -similAr- ·~llo qUf:~ ·n-a-·sllc-¿;¿r.i(j(~-cori fH:taleC":len cuanto a
toma de datos y uso de caracteres se refiere, puede estar sucediendo
con ellos.

Seria bueno recomendar en el futuro estudios de tipo molecular no
solo para estos grupos mencionados en mitrabajosinó para otras Palmae
y hacer análisis comparativos de diferentes Poblaciones naturales~
as! como de Poblaciones similares que crezcan en áreas di5tu~badas y
no disturbadas. Ya que algunas expresiones de la variabilidad parecen
aumentar en áreas disturbadas.

l:Zb



RECOMENDACIONES GENERALES SOBRE LA II'IFORMACIUt-lDE CAMPO:

Cierta contusión se presenta cuando se hacen colecciones de un
e::;.pecimenal a zar y se prf291..lnt':J.'::\une, per'SC)I')c1del lugar datos sobre
sus U50S~ no siendo en nada confiable por la diversidad de respuestas
que pueden encontrtarse cundo se hace una colección más continua de
datos y estos se intentan corroborar con qen~P5 diversas del lugar.

Metodológicamente, e~ mucho mejor salir con las personas de las
comunidades y establecer una relación am~5tosa de trabajo~ que
permita a estas personas relatar espontáneamente los usos~ antes que
cualquier tipo de entrevista. En el trabajo continuo y cotidiano~ se
obtiene mucha mayor y rná::5ve rez Lnr orrnacaón que la obtenida por
encuestas y preguntas directas.

La observación directa de viviendas, cultivos. semilleros
entre otros, permite reconocer ciertos usos cuya información
despues de vista, complementada con la entrevi5ta directa.

y Chagras
puede ::;,e

En aras del respeto por el estilo de vida de las comunidades, es
necesario no solamente solicitar sino dar e intercambiar intormación.
ser muy claro en los objetivos del proyecto y plantearlo a la gente
que puede hacer aportes de campo al proyecto.
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METRICOS y CURVAS DE NIVEL

lo representación del relieve por
medio de matices hiplom';tricos.
ve hace Con be se en los curvo s -
de nivel mediante franjas de colo
res, to! corno se observo en el mQ
pe.

~. 1 •

# 1 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE Attalea EN COLOMBIA (tomado
cual se demarcaron las
tendencia mayoritaria

de un mapa de venta pública sobre el
Poblaciones naturales) obsérvese la
sobre el Chocó biogeográfico.
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I
I # 2: En el Valle del Cauca, sobre la cordillera central, a

1750 msnm está el mayor registro altitudinal del género
para Colombia y para el mundo, hasta el momento, y es
resultado del trabajo de investigaci6n de esta autora, ya
que se hicieron colecciones a 1.690 msnm y se observaron
especimenes a 1.750 msnm.I

I
I
I J.39



# 3 A.rhynchocarpa, mostrando el aspecto general de los
especimen~s del género Attalea cuando no hay un desarrollo
notorio del tallo aéreo. También se observa el volcamiento
de la infructescencia.

1"I·(i



UNA GAMA DE FORMAS~ TAMAÑOS y CANTIDADES
SE PRESENTA EN LAS ESTRUCTURAS
REPRODUCTIVAS!" A VECES TANBIEN EN LAS
VEGETATIVAS!" DENTRO DEL GENERO_

- - ,.- ',' ----
ES FRECUENTE ENCONTRAR ESTA GAMA DE
VARIACIONES EN LOS DIFERENTES ESTADOS DE
DESARROLLO DE LA PLANTA DENTRO DE UNA
MISMA POBLACION_ ESTE ASPECTO DIFICULTA
LA ESCOGENCIA DE CARACTERES ESTABLES PARA
DETERMINACION y CLAVES REALI·IEI...TE UTILES_

.141



# 4: Valle del Cauca; botón de (A. rhynchocarapa), abierto
artificialmente para su observación. Al lado, racimo de la
misma especie con pocos frutos (la regla mide 50 cm.)
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ESTE TRABAJO CUBRIO EN SU FASE DE CAMPO
LAS TIERRAS BAJAS DE LA AMAZONIA~
ORINOQUIA y EL CHOCO BIOGEOGRAFICO;
ADEMAS LOS PIEDEMONTES DE LAS CORDILLERAS
CENTRAL y OCCIDENTAL~ EL GENERO SE
DISTRI-BUYEEN cOLbrrg·x A -_:-bÉ-S-:ó"E-'--É·L-·~·Ñ-:i:'VE:i__.. DEL-
MAR HASTA 1750 m_s_"_m_



# 5 Tumaco, Na.riAo: Botón cerrado de A. colendaj obsérvese
el tamaño de la inflorescencia masculina inmadura,
comparada con una persona de 1.65 m de alto.



# 6: Colecciones del Chocó, zona litoral, dos frutos de
~. allenii el pequeño); y Orbignya cuatrecasana el grande.
El lápiz es la referencia del tamaño.



# 7: con pedúnculo e

:;:~!!;::;;;;..a f f A •

infructescencia pequeAa de
(sin= A. ferru

# 8 Raquilas
inflorescencia.

de diferente Lo n qLt u d de una misma



# 9 Attalea victoriana creciendo fuera desu hábtat. Racimo
y frutós que salen de los reportes anteriores por su tamaño
y número de frutos y flores. Se presenta partenogénesis.
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# 10 Antioquia espata
andrógina de A. victoriana~
de 8 años, posando para dar

seca resto de infructescencia
Johana Ortiz,
tamaño.

con
la

la niña Nini
referencia de

J. 4~3



# 11 Infructescencias de A. colenda en Tumaco.

14<':1

i

_._._~J



12 Infructescencia andrógina~ predominantemente
masculina.
A. colenda Tumaco, se muestra la diferencia en la cantidad
de frutos y raquilas masculinas en infloresencias de una
misma palma.

rso
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# 13 Frutos de
Mayo de 1991.

Attalea sp. Chocó litoral A. aff allenii

J.~:I.1.
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# 16 Atardecer en el río
el aspecto paisajístico
diferente de cada secar

Amazonas.
y natur-al
visitado.

Unicamente para
el aspecto de la

mostrar
selva,



* 14 Desde el aire: playas de arenas blancas del río
Inírida. Orinoquia colombiana. En sus orillas también
crecen algunas Poblaciones de estas palmas. Parece haber
algún manejo cultural.
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# 15: Parque Nacional Natural amacayacu, Amazonas. Caba~a
de alojamiento Yewaé, marzo 1990, amanecer~ Epoca de
inundación. Las Poblaciones de Attalea de este sector
crecen en las "alturas", nunca se observaron en baj íos
inundables.

J. ;:.:,::::



# 17 Cerros de Mavicure,
bases, existen Poblaciones
indígenas habitan la base
considera sagrada.

Inírida, abril
de Attalea aff
de los cerros.

de 1991.
racemosa.
La parte

En sus
Algunos
alta se



,',

# 18 Playa y selva sobre el río Inírida~ abril de 1991.



•.,¡

# 19 Chocó, litoral
habitación indígena.

quebrada de Orpüa. 1989. Zona de



# 20 Chocó litoral~ La
sembradas; erosión causada
negras. Punto de partida
colecciÓn.

Comba 1991~ palmas de coco
por el río; casa de comunidades
para visitar varios sitios de

J. ::,:',u



# 21

,------------------ ---- -- -------------

Muindó, Chocó andino. Aspecto de la selva.
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EN LA ZONA ANDINA EL
BOSQUE ES UNA AMENAZA
DEL GENERO~ QUE YA
ENCUENTRAN EN REFUGIADAS
MANCHONES DE BOSQUES_

"_- ·'8 ..

.1.60

DETERIORO DE LOS
PARA LAS ESPECIES

ESCASAMENTE SE
EN PEQUEÑOS

-:_-_- --- =--::...--
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# 22 Valle del Cauca~ Salónica, se muestran
bosques donde crecen las palmas.

manchones de

JóJ



# 23 Aspecto del deterioro de los bosques donde crece
Attalea la zona Andina, piedemontes de las cordillera
central y occidental en el Valle del Cauca y Antioquia, se
encuentran en similar estado.



# 24 Risaralda~ A. aff con amygdalina, semidestruida.
Las hojas se extraen para techar y en la época previa a
festividades de Semana Santa este es el aspecto
presentan muchas Plamas en varias regiones del pais.

las
que
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# 25 Río Frío , Va 11e del eauca : La 11Pa1ma de Ramo 11. del a
región es Attalea rhynchocarpa, sus Poblaciones, ya de por
sí escasas se ven fuertemente dañadas debido a la
extracción masiva de los primordios foliares, para lo cual
las hojas de la palma en su totalidad, son
indiscriminadamente taladas.

I J¿.A
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PARA CONOCER LOS DETALLES Y LA
SE CONVERSO CON LOS SABEDORES
DIFERENTES LOCALIDADES VISITADAS_

- - -_ .-~---:. - - "-_.- -

I
I
I
I
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# 26 Se indagó con
visitado. La foto fue
(Antioquia), puerta de

los viejos y sabedores de cada lugar
tomada en la localidad de Farallón
entrada a Farallones de Citará.
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# 27 Foto de la indigena Margarita Garrido, con un niAo.
Parte alta del rio Inirida. Tejiendo instrumentos de uso
cotidiano a partir de los primordios foliares. De esta
materia prima se fabrican soplaqoras, volteadoras para la
cocina y bandejas para poner el casabe, también se hacen
pequeAos canastos que se cuelgan en la vivienda para
guardar objetos de uso diario.

J67



# 28
lugar.

Guineal Chocó. Se entrevistó a los más antiguos del



..... :. ';.,~
.~.~ ., ';..¡.'..,t . . ...

, ~ .

# 29 Muindó Chocó, Indígenas de la zona, ocupando un nuevo
espacio de selva lejos de su comunidad original, de la que
fueron desplazados. Obsérvese la empatía con el entorno. Se
conserva la vivienda sin paredes. El techo, ~stá cubierto
con hojas de Palma, aunque en esta ocasión no se trata de
Attalea. El lugar, ligeramente montañoso parece pertenecer
a una formación similar a la correspondiente al cerro del
Torrá; no se encontraron representantes de ninguno de los
géneros mencionados en este trabajo.
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SE SOLICITARON
TRABAJANDO CON
HERBORIZADORES~
DESCRIBID EL
RECIENTES_
.FOTOGRAFIAS- - .
FECHAS_

PRESTAMOS DE HERBARIO
COLECCIONES HECHAS POR
DESDE 1B15~ CUANDO SE
GENERO~ HASTA LAS MAS

TAMBIEN SE CONSIGUIERON
DE-'LIBROS EN ·LAS -MI·SMAS-'···-

DURANTE EL DESARROLLO
HICIERON COLECCIONES MAS
LAS EXISTENTES HASTA ANTES
PROYECTO_

DEL PROYECTO SE
DETALLADAS QUE
DE COMENZAR EL

J )'U



#

.-

andrógina.
31 Foto del Iso-Tipus de Paris, trozo raquilade

J.7:2



# 32 Colecciones del siglo pasado~ también fueron
revisadas. Un exsicado de Attalea humilis Burret,
coleccionado en Brasil. De la colección de Braum Blanchet,
antes identificada como Maximiliana sp.



• 30 Ilustración que acompaRó la descripción original del
género, tomada de la publicación de 1816: Nova Genera et
Species Plantarum. I.310.T.95-96. 198-318. Quarto ed
Paris, en la biblioteca de la UNAM, de Mexico.

Fotografía tomada por el doctor Javier Caballero,
del Instituto de Biología de la UNAM.

maestro
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33
acompañante.

aff amyqdalina. Jesús E. Arroyo, biólogo

17'1.1·
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EL GENERO ERA INTERPRETADO COMO ACAULE-

- '.~.-.- . --- - - ~ - - -- - __ -- - --- ::....-..:o-_=.: -_ --- --o - ... ~..-



# 34 Attalea sp. de Amacayacu~ Amazonas, 1990.

J_ 76
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PERO UN EXHAUSTIVO TRABAJO DE CAMPO
PERMITIO CONCLUIR QUE EN CIERTAS
CONDICIONES~ ESPECIALMENTE FUERA DEL
BOSQUE, LOS TALLOS AEREOS SE DESARRDLLAN_

J//
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# 35 Tumaco A. colenda, el ejemplo de mayor
tallo aéreo. Con cuidado, puede observarse la
persona parada cerca de la base de la palma .

desarrollo en
sombra de una

.1.70



# 36 Risaralda, 1992.
desarrollado.
Attalea sp.

Palma con un tallo medianamente

179



------------------
# 37 Attalea victoriana fuera de su hábitat, con un
desarrollo del tallo aparentementesorprendente para la
especie. Todos los tamaños de las estructuras están
aumentados con la edad. La palma tiene más de 50 años de
acuerdo con las entrevistas hechas a personas de 80 Y 90
años del lugar, dichas personas· la sembraron.
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ESTRATEGIAS DE DISPERSION

J.EJi
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# 38 Guatin en cautiverio, comiendo los frutos de Attalea
victoriana en una finca en el Valle del Cauca. Durante mi
trabajo observé perforación de los cuescos por Coleóptera,
Bruchidae y ardillas pequeRas comiendo las semillas
desopués de un trabajo continuo (en ocasiones varios dias),
sobre el cuesco.

J.8:::
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I ASPECTO DE LA VARIEDAD DE DISPOSICION

LAS PINNAS EN EL GENERO
DE
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# 39 En un sólo plano.

HJ4



# 40 En un sólo plano.



# 41 En varios planos. Attalea allenii~ Chocó.

lUó



# 42-
escamas

~1)t\ \ ,
h·....~

Aspecto de
o indumento

la plántula
ferruginoso.

cubierta parcialmente de

1'T7e},
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# 43 USOS: Gallineros y otros oficinales y artesanales.

Comunidad Piapoco, río Guaviare.

J.ClH



localidades.
(semillas).

Fruto
Río

abierto
Frío~ Valle, y

mostrando las
casi
tres

todas las
almendras

# 44 COMESTIBLE:
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# 45 Y 46 Fotografías en microscopio electrónico de
barrido, mostrando el aspecto de los granos de polen.
Tomadas por Madeline M. Harley en Kew, de muestras de
colecciones de Martamónica Ruiz.

I
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de El:

===~===================================+++++++============FIN

F23- Risaralda~ La Méquina, A. aff
49 escrito con rojo

c:: on <':Irn~/cJel i::\ .l. incl ~

F2LJ.- Foto de un seríOt- de ed""c1 €en F'ar a Lj órr ~:1I1i.jL'qui.3.
Etiqueta verde escrita con rojo # 68.

:.emidestr-uída. #
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F o R M A 1 O r A R A L A e o L f e e I u H

. ----------------------------------------.._---------------------------------------
J' A L M A E i'Ati. l. ¡

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:.-. :::::::=::::::::::::::::::::=::==::=:::::~

LONGITUD DESDE LA BASE ( SUELO) HASTA LA 18. BRACTEA . _

ESPA[IICE COHSIDERA[IQ DESDE LA la. BRACTEA HASTA EL APICE. LONGITUD .. _

NUMERO DE FLORES ( _ ) -r RAQUILAS DISTALES _

AHOTACIOM SI LAS RAQUILAS PRESENTAN 1 o HAS [lE 1 FLOR ( _ ) POR BASE _

FLORES = PEDUNCULADAS _

SENTADAS . _

HUMERO DE ESTAMBRES _

I
1
1
1
I
1
I
1
I
I
I
I
1
1
1
1
1
I
I
I
I
I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
I
I
1
1
J _ NUMERO APROXIMADO .......:..:_ '--__:_~ ( _.)
1
1
1
1
I
1
I
I
I
I
I
1
I
1
I
1
1
1
1

ESPADICE DESCRIPCIOH GENERAL _

PEDUHCULO LONGITUD ENTERRArlA .._. _

PERIMETRO BASAL _

PERIMETRO MEDIO _. _

PERIHETRO APICAL ( CA. AL ArICE 1 .. _

LONGITUD ESPADICE SIN FRUTOS o FLORES ..... _

MUMERO DE RAQUIL,~S _

HUMERO DE FLORES ( _) POR RAQUILA _

HUMERO DE FLORES ( _ ) -x 3 RAQUILAS BASALES _

HUMERO DE FLORES ( _ ) -r 3 RAQUILAS HErIIALES _

------------(_)

i
I
1
1
1
I
J
1
1
1
1
1
1
1

1
J

J
1
J
j
J
1
¡
J
1
j
I
1
1
1
1
1

"._..-: -1-----_
1
1
1
1
1
I
1
¡
1
J
1
1
1
J
J
J

J
j

I

DESCRIPCIOH TAMAHOS

BRACTEAS EH LA BASE DEL ESPADICWE = Ho. _

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~-~::::::::::::::=:::=:::::::=:::::::==:::::



I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

_." _..-,- "_-v-r-", - - __-.;_-_--

r A R A L A
---------------------------------------------------------------------------_. - .. _----------------------------------------___~_~~§. .•• ~_.~~._.~. ..._ ~ M _

rAG. 8. !e o L E e e 1 o " , ~ EfORMATO PALKAE
------------------------------------------------------------------------------ _- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . -----------------------------------------

======================::==========::::::::::::::::::::=====:::::::::==:::::::::::::::::::::::::::::::::::======::==::::::

1
1 ESPACIO rARA DIBUJOS
1 --------------------
1
1
I
1
1
1
1
I
1
1
1
1
1
1
1
1
1--------------------------------------------------------------------------- --
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Ir -
1
1
1
1
I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

AL fINAL : SI ES PLANTULA DESCRIPCIOK T ESPACIOS rARA DIBUJO :

1
1
1
1
1
1
1
I
1
1
1
1
1
1
1
1
I
1
1

----------------------------------------1
1
1
1
1
1
1
f
I
1
1
J
I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
I
1
I
I
1
1
1
1
1
1
1
1



I
I

COLECCJOH.
---------------------------------------------------------------------------- .... ----------------------------------------------------------1~-~-- ~~~~~.~.~ ... ~.~ ,._u .• ••• I '_._.". . ~__ ~ _

YAG. Y. JfORMATO l' A R A l. A l.' E
::::::::::::::===:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~;~~.::::::::::::::=::::::::::::===::::::::::
1
1 NOTAS ADICIONALES
1 -----------------
1
1 HACER DISECCION DE FLORES CON ETIQUETA ( CONTAC )
I
1 HACER CORtES DE ;
I
1
1
1
I
1
1
1
1
1 PARA MUESTRAS EN ALCOHOL :
1
I
1
1
1
1--------------------------------------------------------------------------- -
I
1 DESCRIPCION DE LA FLOR :
1
1
1
r
1
I
1
1
1
1
1
I-1--- ~-~~=r "r :

1
I
1
1
1
1
1
1
1
1
I
1
1
1
1
I
I
1

I
I
I
I
I
I

PEOOHCULOS

ESPATAS

RAQUILAS

FLORES

BASE DE PINNAS

TROZOS DE RAQUIS

I
I
I
I

¡HBUJOS

HEDIDAS

I
I
I
I
I
I

I
1
1
1
1
I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
I

-------------------------------------1
1
I
1
1
1
1
J
1
1
J
1
1
1
1¡- - -.---
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
I
1
1
1
1
1
!
1

----------------------------------------------------------------------------~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -~--------------------------------------



-----------------------------------------~
fORMATO B. fIellA No.

LOCALIDADES VISITADAS DURANTE EL rRUY'ECTO :

• REVISION SISTEHATICA DEL GERERO 4IIillA H.B.t ( rALMAE : ARf,CACEAE ) EN COLOHBIA '.

POR: HARTAHONICA RUIZ ECHEVERRY.
----------------------------------------------------------------------------_ .... --------------------------------------------
1 11 FECHA : 1
1 1
1 LOCALIDAD : I
1 I
I I
1 11 I1 11 FIRAHCIACION : 11 11 1
1 1
1 APOYO LOGISTICO : 1
I 1
1 11 I1 1
1 1
1 1
I 11 PROFESIONAL( ES) 1
1 ACOMPANAHTE(Sl : lHSTITUCIOH : ___ o 1
I 1
I -_-.0. 1
1 11 1
1 1
1 11 1
1 NUMEROS DE COLECCION : DE HASTA : 1
I 1
1. EJEllrLARES DE P~LHAE DlYEREIlTE~.D.E mALU: ~ .. _ - - --- I-·-DE--E-XSICMlQS~: . __ 1
I 1
1 EJEMPLARES DE AII4LEA : , VE EXSICADOS : I
I 1
1 OTROS : , VE EXSICADOS : 1
I 1
1 SUPERIORES : 1
I 1r INfERIORES : I
I 1
1 INFOP~E DE CAMPO EN ARCHIVO IHCIVA. SI I_I HO I_I 1
I 1
I TITULO DEL INFORME : 1
1 1
1 1
I

- 1 ~.
1 I
1 1
1 fECHA DE PRESENTACION : I
1 1
----------------------------------------------------------------------------- ,- .. _------------------------------------------

IV



----------------_._---- . -._------------
I'RRPARADOPOR : _1

1
1
1
I
1
I

fORI1ATO C. flCIIAHo. _ 1
I
1
1
1
1
1

COLECCIONES BOTAHICAS DE MARTAHONICA RUIZ ECIIF,VERRY- COLOIfBIA-

FICHA DE COHTROL DE MATERIAL DIFERENTE DE PALIfAECOLECCIONADO OORANTE EL rROYECTO :

" REVISIOM SISTElfATICADEL GENERO ~ H.B.l. ( PALlfAE: ARECACEAE ) EN COLOIfBIA ".
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1
1 DETERlnNACIOH: _
r
1 No. ANTIGUO: Ho. HUEVO ASIGNArlO: _
1
I No. DE EJEMPLARES COMPLETOS : _
I
1 No. DE EJEMPLARES PARCIALES : _
I
1 CANTIDAD DE EXSICADOS : _
I
I TIPO DE IfATERIAL :
1
I
I
r
1
I
I
I
1
1 ANOTACIONES SOBRE EL ESTADO DEL IfATERIAL :
I
1 SANIDAD: _
I
I FUMIGADO : I_1 FECHA: _
1
1 CONGELADO: I_I FECHA: _
1
1 PARA DESINFECCION
1 (EN TAL CASO, SEPARELO ) : ._ fECHA: _
1

.-.----·F-:-ETIQUETAOO : 1..::..-:1 -- -~ ,- -.
1
r
1
1
1
1
I
I ENVIADO I_I A
I
1
1
I
I
I
{
I CANTIDAD O DESCRIPCION DEL MATERIAL : _
1
I
[

SUPERIOR : 1_1
INFERIOR : 1_1 ----------------) HU'ATICA : 1_1

MUSGO : 1_1
LIQUEH : 1_1
HONGO : 1_1
HELECHO : 1_1
OTROS . ._. _

1
1
¡
1
¡
¡
¡
¡
1
1
¡
¡
1
1
1
1
1
1
!
1
1
1

_ 1 .
1
1
¡
1
1
1
1
1
!
¡
1
¡
1
I
¡
1
1
1
1
1

SEPARADO PARA ENVIO : 1_1 IHSTITUCION
CIUDAD
PUS
ESPECIALISTA: _
FECHA

INSTITUCIOH : _
CIUDAD
PUS
HERBARIO ( SIGLA) : _
CURADOR
FECHA

-------------- fECHA: _

--------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------

/ I



-----------------------
neHA Ho. _fORMATO D.

COLECCIONES BOTAHICAS DE MARTAMOHICA RUIZ WIEVERRY - COLOMBIA -

fICHA DE CONTROL DE ORGAHIZACIOM VE MATERIAL COLECCIONADO EH DESARROLLO DEL PROYECTO ;

• REVISIOH SISTEMATICA DEL GENERO AIIALEA H.B.I. ( rALHAE : ARECACEAE ) EH COLOMBIA '.
-----------------------------------------------------------------------------_.~----------------------------------------------
1
I DETERIHHACION: _
1
1
1
1
1
1
1
1
1
I
1
1
1
I
1
I
I
1
1
1
1
I
1
1
1
1
I
1
1
1
1
1
1
I
1
1
1
1
1
I
1
1
1
1

1
I
1
I
1
I
1
¡
1
¡
I
1
1
i
I
I
1
1
!
!
I
!
1
1
I
1
1
I
1
1

- - 1 -
1
1
1
1
I
I
1
1
1
L
1
1
1
1
1

1. CAHTIDAD DE EJEMPLARES : _

2. ELEMENTOS COLECCIONADOS: _

A. HOJAS : 1_1
ANTIGUA : 1_1 COMPLETA : 1_1 PARCIAL: 1_1

JOVEN PARCIAL: 1_1

ROTA : Cunado 6e a81gne nuevo nUlero r 8e 8enale en e6ta fIcha 8era ror que todo el later1al ha 81do debldaaente
re-enulerado y todo el laterlal organl~ado en paQUete8 con8ecut1v08.

/ ;-.:..

B. IRFWR!CElCIAS ( CANTIDAD r : 1) 1_1 COMf'¡DA: 1_1 PARCIAL: 1_1

CANTIDAD [lE EXSICAOOS : _

--------------------------------------------------------------------------------~----------------------------------,----------

CAHTIDAD DE EXSICAOOS : _

: I_I COMPLETA : 1

CANTIDAD DE EXSICAOOS : _

C. ESPAtAS
PEOORCULOS
VAINAS FOLIARES :
OTRAS VAINAS

1_1
1_1
1_1
1_1

CANTIDAD : 1_1
CANTIDAD: 1_1
CANTIDAD : 1_1
CANTIDAD: 1_1

I DE EXSICAOOS : __
, DE EXSICAlIOS : __
t DE EXSICAVOS : _____
, DE EXSICAPOS : _

3. MATERIAL EH ALCOHOL
FLORES
FRUTOS
SEMILLAS
OTROS

1_1
1_1
1_1

CANTIDAD : 1_1
CANTIDAD : 1_1
CANTIDAD : 1_1

-------------------------------------------------------------------------------.---------------------------------------------

TROZOS- DE· : -_- _

• UNA ': SI 1_1 NO 1_1

~. NOMERACIOR MODIFICADA: SI I __ I NO I __ I

FECHA DE COLECCION : _

NUMERO ANTIGUO: ~UHERO NUEVO ASIGNACIQ : _



I
I 5, SEMILLAS : I I
I
I CANTIDAD SEMBRADA : 'S,
I
I
I
I CANTIDAD GERMINADAS: 15,
I
I
I
I 6, PLANTULAS : I I
I
1 NUMERO ASIGNADO: _
1
I
1
I CANTIDAD DE SOBREVIVIENTES: IS,
I
I
I
I OBSERVACIONES Y DIBUJO: _
1
I
I
I
1
I
1
1

t , -_ '1-· .-"--::-._'-,'0'0- co_-. __ o ~"~~.:- -. '- :-.- --_ 0- o

1
I
I
1
I
I
I
1
I
I
I
1
I
I
I
I
I
1
I
I
r

1 Contlnuaclon,
r
I
1
1
I
I

-
1
I
1
1
t
1
1

fORHATO t', fICHA Ho,

COLECCIONES BOTAHICAS VE HARTAHOHICA RUIZ f.CIIF.VF.RHY - COLOHBIA -

FICHA DE CONTROL DE ORGANIZACIO" DE MATERIAL COLECCl0HADo EN DESARROLLO DEL ¡'ROYECTO :

" REVISIOH SISTEHATICA DEL GENERO illillA II,B,'" ( rAl,HAF : ARECACEAE ) EN COLOHBIA ",
------------------------------------------------------------------------------_. -------------------------------------------

1
I
1
1
1
J
J

fECHA: _
1
!
1
1
1
1
1
I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
J
1
1
I
!

----------------------------------------------------------------------------- .
00) ------------------------------------------



FORMATO [l. !'leilA Hr/.

COLECCIONES BOUNICAS DE M1.RTAHOKICA RrJlZ Er.!1F.VERRY - COLOMBIA -

fICHA DE COKTROL DE ORGANIZACIOM DE MATERIAL COLECCIONAOO EN DESARROLLO DEL PROYECTU :

- REVISIOK S 1STEK!nC1. DEL GENERO Aill.ill [{.B.L ( ~ALtlAE : AREGACEAE l EH COLOMBI! -.
-------------------------------------------------------------------------------_._-------------------------------------------
r
1 DEURIHH!CroH: _
[
[
1
r
[
[

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
L
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1. C1.KTIDAD DE EJEMPLARES: _

2. ELEMENTOS COLECCIONADOS: _

A. Ho.JAS : 1_1
ANTIGUA : 1_1 COMPLETA : 1 PARCIAL: 1_1

CANTIDAD DE EXSICADOS : _
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[

JOVEN : 1_1 COMPLETA : 1_1 PARCIAL : 1

CANTIDAD DE EXSICAD05 : _

B. IRFLORECERCIAS ( CANTIDAD 1: !) GONfl.ET A : 1_1 PARCIAL: 1_1

CANTIDAD DE EXSICAOOS : _

C. ESPATAS
PWUHCULOS
VAINAS fOLIARES :
OTRAS VAINAS

CANTIDAD : 1_1
CANTIDAD: 1_1
CAHTIDArI : 1_1
CANTIDAD : 1_1

I DE EXSICADOS : _____
, DE EX5ICArtOS : __
, DE EX51CAOOS : __
, [lE EXSICAPOS : _____ 1

1
1
1
J
J
1

~ ;__:-_-- -_ L-
1
1
1
1
1
1
1
1
I
1
1
1
1
1
I

1_1
1_1
1_1
1_1

3. MATERIAL EH ALCOHOL
fLORES
FRUTOS
SEMILLAS
OTROS

1_1
1_1
1_1

CANTIDAD : 1_1
CANTIDAD: 1_1
CANTIDAD: 1_1

TROZOS DE : _

• l1NA - : SI 1_1 RO 1_1

4. RUMERACIOR MODIfICADA: SI 1__1 NO 1__1

FECHA DE COLECCI0K : __

HUMERO ANTIGUO: HUMERO NUEVO ASIGNADO : _

-.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROTA : Cunado ee delgne nuevo nUlero f 6e eenale en eeta ficha eera ror que todo el uterial ha 6ido debidalente
re-enulerado , todo el laterial organl~ado en paquetee con6ecutlvo6.

-----------------------------------------------------------------------------_ ... -------------------------------------------
/, /
1: '



I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1- ,--
I
I
I
I

1 Contlnullclon.
1
1
1
1
1
1

HeHA Ho.fORMATO D.

COLECCIONES BOTANICAS DE HARTAHONICA RUIZ ECIIEVERHY - COLOMBIA -

FICHA DE CONTROL DE ORGANIZACION DE MATERIAL COLECCIOHA!.I{) EN DESARROLLO DEL rROJECTO :

• REVISION SISTEHUICA DEL GENERO mALEA H.B.1. ( I'AI.HAE : ARECACEAE ) Eft COLOMBIA·.

1
1
1
1
I
1
1
1
I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

'---,1--'''--- - -- -
1
1
1
I
I
1
I
1
1
1
I
1
1
1
1
1
1
1
I
1
I

5. SEHILLAS : 1_1

CANTIDAD SEMBRADA : IS.

CANTIDAD GERMINADAS: IS.

6. rLANTULAS : 1_1

NUMERO ASIGNArlO: _

CANTIDAD DE SOBREVIVIE~TES : IS.

OBSERVACIONES r DIBUJO : _

------------------------------------------------------------------------------.

1
1
J
J
1
1
1
1
1
1
!
1
1
!
1
1
1
1
I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
J
-1-
1
1
1
1
1
1

_ FECHA: _

------------------------------------------


