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RESUMEN: La Reserva Comunal 
Amarakaeri (RCA) alberga una rica 
biodiversidad, incluyendo un vasto 
conocimiento etnobotánico en las 
comunidades nativas que la habitan. Este 
estudio se enfocó en inventariar la flora y 
documentar el conocimiento tradicional 
asociado a las plantas en las comunidades 
de Palotoa Teparo y Shipetiari. Se 
establecieron transectos de 10 m x 100 
m para el inventario florístico, registrando 
todos los individuos con DAP > 10 cm. 
Se registraron un total de 417 individuos, 
pertenecientes a 188 géneros y 64 familias 
botánicas. La riqueza de especies fue alta, 
con 179 especies en Palotoa Teparo y 230 
en Shipetiari. Los índices de diversidad 
confirmaron la alta diversidad florística: Índice 

de Shannon (H): 4,684 (Palotoa Teparo) y 
5,054 (Shipetiari); Índice de Fisher alpha: 
140,4 (Palotoa Teparo) y 240,9 (Shipetiari). 
Se identificaron 41 usos diferentes para las 
plantas en ambas comunidades, abarcando 
categorías medicinales, alimenticias, 
construcción y artesanías. Este estudio 
resalta la importancia de la RCA como 
reservorio de diversidad biológica y cultural, 
y la necesidad de su conservación.
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ABSTRACT: The Amarakaeri Communal 
Reserve (ACR) harbors a rich biodiversity, 
including a vast ethnobotanical knowledge 
within its native communities. This study 
focused on inventorying the flora and 
documenting the traditional knowledge 
associated with plants in the communities of 
Palotoa Teparo and Shipetiari. 10 m x 100 m 
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transects were established for the floristic inventory, recording all individuals with DBH > 10 
cm. A total of 417 individuals were recorded, belonging to 188 genera and 64 botanical families. 
Species richness was high, with 179 species in Palotoa Teparo and 230 in Shipetiari. Diversity 
indices confirmed the high floristic diversity: Shannon Index (H): 4.684 (Palotoa Teparo) and 
5.054 (Shipetiari); Fisher’s alpha index: 140.4 (Palotoa Teparo) and 240.9 (Shipetiari). Forty-
one different uses for plants were identified in both communities, encompassing medicinal, 
food, construction and handicrafts categories. This study highlights the importance of the ACR 
as a reservoir of biological and cultural diversity, and the need for its conservation.
KEYWORDS: Species richness, Traditional knowledge, Diversity, Diversity indices, 
Ethnobotany, Peruvian Amazon.

INTRODUCCIÓN
La Reserva Comunal Amarakaeri (RCA), ubicada en la provincia de Manu, región 

Madre de Dios, Perú, se extiende por 402,335.65 hectáreas. Esta área protegida alberga 
una extraordinaria biodiversidad, con una variedad de ecosistemas que incluyen bosques 
de terra firme, aguajales, y bosques ribereños. En la zona de amortiguamiento de la RCA 
se encuentran las comunidades nativas de Palotoa Teparo (12° 13’ 38.1’’ Latitud Sur y 71° 
13’ 07.8’’ Latitud Oeste) y Shipetiari (12° 26’ 00.7’’ Latitud Sur y 71° 07’ 49.6’’ Latitud Oeste), 
con una población aproximada de 400 habitantes cada una.

Las comunidades nativas de la Amazonía peruana mantienen un profundo 
conocimiento sobre las plantas y sus usos. Este conocimiento tradicional, transmitido de 
generación en generación, es crucial para su subsistencia y bienestar. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) estima que el 80% de la población mundial, y aproximadamente 
el 70% de la población peruana, utiliza plantas medicinales para tratar diversas dolencias. 
La Amazonía peruana es un punto caliente de biodiversidad, con un estimado de más de 
5,000 especies de plantas con propiedades medicinales.

Este estudio se enfocó en realizar un inventario florístico para determinar la 
diversidad y composición de especies, y documentar el conocimiento etnobotánico en las 
comunidades de Palotoa Teparo y Shipetiari.

MÉTODOS

Área de estudio
El estudio se realizó en dos comunidades nativas de la RCA:

• Comunidad Nativa de Palotoa Teparo: Ubicada entre los 300 y 400 m.s.n.m., 
con una extensión de 870 hectáreas.

• Comunidad Nativa de Shipetiari: Ubicada entre los 300 y 400 m.s.n.m., con 
una extensión de 29,016.06 hectáreas.

La distancia entre ambas comunidades es de 30 km.
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Figura 1. Mapa de ubicación de las comunidades nativas de la Reserva Comunal 

Inventario florístico
Para determinar la composición florística y diversidad de especies se establecieron 

transectos de 10 m x 100 m en cada comunidad. En estos transectos, se registraron todos 
los individuos con un diámetro a la altura del pecho (DAP) mayor a 10 cm. Para cada 
individuo, se registró la especie, nombre común, DAP y altura.

Etnobotánica
Se realizaron entrevistas semi-estructuradas a personas mayores y conocedores de 

plantas en ambas comunidades para documentar el conocimiento tradicional asociado a las 
especies vegetales. Se indagó sobre los usos de las plantas, partes utilizadas, formas de 
preparación y administración.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Diversidad florística
Palotoa Teparo: Se registraron 179 especies, pertenecientes a 68 familias botánicas. 

Las familias más abundantes fueron Fabaceae (22 individuos), Araceae (18 individuos), 
Piperaceae (17 individuos), Moraceae (15 individuos) y Euphorbiaceae (12 individuos) 
(Tabla 1). Las especies más abundantes fueron Miconia paleacea (12 individuos), Piper 
aduncum (10 individuos), Calatea sp. (8 individuos), Anthurium sp. (8 individuos), y Piper 
longestylosum (7 individuos).
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Familia Especies % Especies Género
FABACEAE 15 9.09 11
ARACEAE 10 6.06 4
PIPERACEAE 10 6.06 2
MORACEAE 8 4.85 5
EUPHOBIACEAE 7 4.24 4
MELASTOMATACEAE 7 4.24 3
RUBIACEAE 7 4.24 5
ARECACEAE 6 3.64 1
URTICACEAE 6 3.64 3
MALVACEAE 5 3.03 4
Subtotal 81 49.09 42
Otros 84  67
Total 165 109

Tabla 1. Las 10 familias más representativas del área de estudio

Figura 2. Las 10 familias más representativas del área de estudio

El análisis de la composición florística revela que Fabaceae es la familia más 
abundante y representativa en el área de estudio, con un 9.09% del total de especies. 
Esta familia está representada por 11 géneros, 15 especies y 21 individuos. Le sigue en 
abundancia Araceae, con un 6.06% del total, 4 géneros, 10 especies y 27 individuos. La 
familia menos abundante es Malvaceae, con 4 géneros, 5 especies y 14 individuos.
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Especies Individuos % Ind.
Miconia paleacea 27 7.46
Piper aduncum 25 6.91
NN 22 6.08
Calatea sp 9 2.49
Anthurium sp 8 2.21
Piper longestylosum 8 2.21
Cardulovica palmata 7 1.93
Heliconia stricta 7 1.93
Cyathea sp 6 1.66
Cyclanthus bipartitus 6 1.66
Subtotal 125  
Otros 237  
Total 362  

Tabla 2. Las 10 especies más representativas del área de estudio

Figura 3.  Las 10 especies más representativas del área de estudio

El análisis de la composición florística del área de estudio revela que Miconia paleacea 
es la especie más abundante, representando el 7,46% del total con 27 individuos. Le sigue 
Piper aduncum con un 6,91% y 25 individuos. En contraste, Cylanthus bipartitus presenta la 
menor representatividad, con tan solo un 1,66% y 6 individuos. Cabe destacar que un 6,08% 
de los individuos (22 en total) corresponden a especies que aún no han sido determinadas.

Shipetiari: Se registraron 230 especies, pertenecientes a 72 familias botánicas. 
Las familias más abundantes fueron Fabaceae (31 individuos), Melastomataceae (28 
individuos), Piperaceae (25 individuos), Araceae (20 individuos) y Moraceae (18 individuos) 
(Tabla 3). Las especies más abundantes fueron Iriartea deltoidea (15 individuos), Miconia 
sp. (12 individuos), Piper aduncum (11 individuos), Sapium glandulosum (10 individuos) y 
Guarea macrophylla (9 individuos).
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Familia Especies % especies Individuos % Genero
Fabaceae 20 8.7 26 6.24 13
Melastomataceae 17 7.39 48 11.51 4
Piperaceae 14 6.09 52 12.47 2
Araceae 12 5.22 23 5.52 4
Moraceae 11 4.78 13 3.12 6
Rubiaceae 10 4.35 13 3.12 6
Euphorbiaceae 9 3.91 12 2.88 5
Marantaceae 9 3.91 20 4.8 3
Malvaceae 7 3.04 8 1.92 5
Solanaceae 7 3.04 10 2.4 4
Subtotal 116 50.43 225 53.98 52
Otros 114 49.57 192 46.02 79
Total 230 100 417 100 79

Tabla 3. Las 10 familias más representativas del área de estudio

Figura 4. Las 10 familias más representativas del área de estudio

El análisis de la composición florística en la Comunidad Nativa de Shipieteari 
muestra que la familia Fabaceae es la más abundante, con un 8,7% del total. Esta familia 
está representada por 13 géneros, 20 especies y 26 individuos. Le sigue en abundancia la 
familia Melastomataceae, con un 7,39% del total, 4 géneros, 17 especies y 48 individuos. 
Las familias menos representadas son Malvaceae y Solanaceae, ambas con un 3,04% y 7 
especies cada una.
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Especies Individuos % Ind.
Iriartea deltoidea 22 5.28
Miconia sp 16 3.84
Piper aduncum 14 3.36
Sapium glandulosum 11 2.64
Guarea macrophylla 9 2.16
Cardulovica palmata 7 1.68
Heliconia stricta 6 1.44
Cyclanthus bipartitus 6 1.44
Urera caracasana 5 1.2
Inga nobilis 5 1.2
Subtotal 101 24.24
Otros 316 75.76

Tabla 4. Las 10 especies más representativas del área de estudio 

Figura 5. Las 10 especies más representativas del área de estudio

El análisis de la composición florística en la Comunidad Nativa de Shipieteari revela 
que Iriartea deltoidea es la especie más abundante, representando un 5,28% del total 
con 22 individuos. Le sigue Miconia sp. con un 3,84% y 16 individuos. Por otro lado, las 
especies menos representadas son Inga nobilis y Urera caracasana, ambas con un 1,2% 
y 5 individuos cada una.



Fundamentos da vida Explorando as Ciências Biológicas Capítulo 4 42

Índices de diversidad

C.N. Palotoa Teparo C. N. Shipetiari
Taxa S 179 Taxa S 230
Individuals 362 Individuals 417
Dominance D 0.01807 Dominance D 0.01192
Shannon H 4.684 Shannon H 5.054
Simpson 1-D 0.9819 Simpson 1-D 0.9881
Evenness e^H/S 0.6042 Evenness e^H/S 0.6809
Menhinick 9.408 Menhinick 11.72
Margalef 30.21 Margalef 38.47
Equitability J 0.9029 Equitability J 0.9293
Fisher alpha 140.4 Fisher alpha 240.9
Berger-Parker 0.07459 Berger-Parker 0.05714

Tabla 5. Los índices de diversidad confirman la alta diversidad de especies en ambas comunidades.

• Índice de Shannon (H): 4,684 (Palotoa Teparo) y 5,054 (Shipetiari).

• Índice de Fisher alpha: 140,4 (Palotoa Teparo) y 240,9 (Shipetiari).

Conocimiento etnobotánico
Se identificaron 41 usos diferentes para las plantas en ambas comunidades.

• Usos medicinales: Las plantas se utilizan para tratar una amplia gama de do-
lencias, incluyendo enfermedades respiratorias, gastrointestinales, infecciones, 
y problemas de la piel.

• Usos alimenticios: Se registraron numerosas plantas comestibles, incluyendo 
frutas, hojas, raíces y semillas.

• Construcción: Varias especies se emplean en la construcción de viviendas, 
herramientas y utensilios.

• Artesanías: Se utilizan fibras, tintes naturales, y semillas para la elaboración 
de artesanías.

USOS Especies % Especies
Ornamental 51 30.91
Medicinal 38 23.03
Madera 26 15.76
Construcción 22 13.33
Leña 11 6.67
Alimenticio 10 6.06
Artesanal 7 4.24
Total 165  

Tabla 6. Representa el conocimiento tradicional sobre los diferentes usos de las plantas en la 
comunidad Palotoa Teparo.
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La comunidad de Palotoa Teparo utiliza 165 especies de plantas para diversos fines. 
Las plantas ornamentales y medicinales son las más importantes, seguidas por las que se 
usan para madera y construcción. Esto demuestra un amplio conocimiento de la flora local 
y su aprovechamiento integral.

Figura 6. Representa el conocimiento tradicional según los diferentes usos dentro de la comunidad 
nativa Palotoa Teparo.

Se puede inferir que en esta comunidad se valora la estética y el uso de las 
plantas para fines medicinales. Un análisis del conocimiento tradicional de las plantas en 
la comunidad nativa Palotoa Teparo, basado en un inventario realizado en un transecto 
de 10 x 100 m, revela que el grupo más abundante es el de las plantas ornamentales, 
constituyendo el 30,91% del total. Le siguen en importancia las plantas medicinales, que 
representan el 23,03%. Las especies maderables comprenden el 15,76%, mientras que 
aquellas utilizadas como combustible (leña) alcanzan el 6,67%. Las plantas alimenticias y 
las de uso artesanal representan el 6,06% y el 4,24% respectivamente. 

Usos Especies % Especies
Ornamental 84 36.52
Medicinal 64 27.83
Madera 29 12.61
Construcción 21 9.13
Leña 16 6.96
Alimenticio 12 5.22
Artesanal 4 1.74
 230  

Tabla 7. Representa el conocimiento tradicional sobre los diferentes usos de las plantas en la 
comunidad nativa de Shipetiari.
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El cuadro muestra que la comunidad registra 230 especies de plantas con diversos 
usos. Predominan las ornamentales (36.52%) y medicinales (27.83%), seguidas por las 
usadas para madera (12.61%) y construcción (9.13%). Esto indica un amplio conocimiento 
de la flora local y su aprovechamiento para diferentes necesidades.

Figura 7. Representa el conocimiento tradicional según los diferentes usos dentro de la comunidad 
nativa Shipetiari.

Según el estudio etnobotánico realizado en la comunidad nativa Shipetiari, basado 
en un inventario de un transecto de 10 x 100 m, revela que las plantas ornamentales son 
las más abundantes, representando el 36% del total. Las plantas medicinales ocupan el 
segundo lugar con un 28%. Las especies utilizadas para construcción constituyen el 9%, 
seguidas por aquellas empleadas como combustible (leña) con un 7%. Finalmente, las 
plantas de uso artesanal comprenden el 2% del total. Este patrón sugiere que la comunidad 
otorga gran importancia a la estética y al uso de plantas con fines medicinales.

DISCUSIÓN
Los resultados de este estudio confirman la alta diversidad florística de la RCA, en 

línea con otros estudios realizados en la Amazonía peruana (Mejía et al., 2000; Quijandría 
et al., 2009). La riqueza de especies y los altos valores de los índices de diversidad reflejan 
la heterogeneidad de hábitats y la importancia de la RCA como reservorio de biodiversidad.

El conocimiento etnobotánico documentado en este estudio es una muestra de la 
profunda conexión entre las comunidades nativas y su entorno natural. La diversidad de 
usos de las plantas refleja la importancia de este conocimiento para la seguridad alimentaria, 
la salud, y la cultura de las comunidades.
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Es importante destacar que la deforestación, la extracción ilegal de madera, y 
la expansión de la frontera agrícola representan amenazas para la conservación de la 
biodiversidad y el conocimiento tradicional en la RCA.

Los estudios etnobotánicos son importantes porque funcionan como una herramienta 
de eficaz utilidad contra la pérdida de la biodiversidad. De ese modo, estos estudios no 
solo conservan información biológica sino también cultural; estos estudios favorecen 
a la educación, puesto que fomentan la difusión de los nuevos conocimientos que se 
han registrado en las comunidades (Sánchez y Torres, 2019). Asimismo, tales estudios 
proporcionan un soporte a la gestión y preservación de cualquier sistema, puesto que las 
plantas también son fuente de alimento (Manzanilla et al., 2020)

CONCLUSIONES

• La Reserva Comunal Amarakaeri alberga una alta diversidad florística, con 179 
especies registradas en Palotoa Teparo y 230 en Shipetiari.

• Los índices de diversidad (Shannon y Fisher alpha) indican una alta diversidad 
de especies en ambas comunidades.

• Se documentaron 41 usos diferentes para las plantas, lo que demuestra un 
amplio conocimiento etnobotánico en las comunidades.

• Es crucial implementar estrategias de conservación para proteger la biodiversi-
dad y el conocimiento tradicional en la RCA.

RECOMENDACIONES

• Continuar con estudios de diversidad florística y etnobotánica en la RCA para 
ampliar el conocimiento sobre la flora y sus usos.

• Fortalecer los programas de educación ambiental y concienciación sobre la im-
portancia de la conservación en las comunidades nativas.

• Promover el uso sostenible de los recursos naturales y el desarrollo de activida-
des económicas compatibles con la conservación de la RCA.

• Implementar medidas para controlar la deforestación y otras amenazas a la 
biodiversidad en la RCA.
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