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Estructura poblacional, producción de frutos y usos de la palma naidí 
(Euterpe oleracea Mart.) en el Pacífico colombia

Population structure, fruit production and uses of the palm naidí 
(Euterpe oleracea Mart.) in Colombian Pacific

Juan Carlos Copete1 , María Claudia Torres2 , Carolina Castellano3

Resumen

Los productos forestales no maderables del bosque ofrecen 
múltiples beneficios a comunidades rurales de todo el trópico. 
Se estudia la estructura de la población, producción de frutos 
y usos de la palma naidí (Euterpe oleracea), en el Consejo 
Comunitario Río Cajambre, Buenaventura, Valle del Cauca, 
Colombia. La estructura de la población fue evaluada en dos 
sitios, aprovechado y no aprovechado; en cada sitio se realizaron 
12 parcelas de 25 x 20 m (0,05 ha), donde se contaban todos los 
individuos en sus diferentes clases de desarrollo (plántulas, ju-
veniles, subadultos y adultos). La producción de frutos se evaluó 
en 30 individuos adultos. Los usos fueron registrados mediante 
entrevistas semiestructuradas. Se realizaron test de normalidad, 
una prueba t Student, y se realizó un análisis de correlación y 
regresión lineal. Se registró un total de 38.741 individuos con 
una densidad alta entre parcelas con promedio de 1614 ± 881 
individuos. Las poblaciones de naidí evaluadas gozan de un buen 
estado ya que se encontró que forman la típica “J” invertida. 
No se encontraron diferencias estadísticas en las abundancias 
de los dos sitios t=0,73, p=0,46. Se registró que cada palma de 
naidí produce en promedio 3 ± 2,23 racimos de frutos (n 30); 
cada racimo tiene en promedio 949 ± 641 frutos por racimos (n 
30); cada racimo de fruto tiene un peso en promedio 2,5 ± 1,34 
kg (n 30) y cada fruto mide en promedio 13 ± 2,37 mm (n 300). 
Se encontró una relación negativa entre el número de frutos 
producidos por racimos y el diámetro del fruto r²=-0,00, p=0,81; 
también se encontró una relación negativa entre el número de 
frutos producidos con el número de ramets r²=-0,18, p=0,50; 
se encontró una pequeña relación positiva entre el número de 
frutos y la altura r²=0,09, p=0,05, pero se aclara que las pal-
mas más productivas en cuanto a frutos están en el rango de 
altura entre 8 y 16 m. Se registraron siete usos, siendo el uso 
alimentación el más importante. Estos resultados demuestran 
que las poblaciones de naidí se encuentran en muy buen estado 
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natural y que la producción de frutos es alta, 
convirtiendo al naidí en una estrategia econó-
mica y de conservación de los bosques húmedos 
tropicales del Pacífico colombiano.

Palabras clave: Arecaceae, Densidad de indivi-
duos, Naidí, Producción de frutos, Uso.

Abstract

Non-timber forest products offer multiple ben-
efits to rural communities throughout the tropics. 
Here we study the population structure, fruit 
production and uses of the palm naidí (Euterpe 
oleracea), in the Consejo Comunitario Río Cajam-
bre, Buenaventura, Valle del Cauca, Colombia. 
The structure of the population was evaluated in 
two sites: one non exploited, and other exploit. 
In each site, 12 plots of 25 x 20 m (0.05 ha) were 
made, where all the individuals were counted in 
their different development classes (seedlings, 
juveniles, sub-adults and adults). Fruit production 
was evaluated in 30 adult individuals. Uses were 
recorded through semi-structured interviews. A 
normality test, a t Student test, and a correlation 
and linear regression analysis were performed. 
A total of 38.741 individuals were recorded with 
a high density between plots with an average of 
1614 ± 881 individuals. The naidí populations 
evaluated are in good condition since they were 
found to form the typical inverted ”J”. No statis-
tical differences were found in the abundances of 
the two sites t=0.73, p=0.46. It was recorded that 
each naidí palm produces an average of 3±2.23 
fruit bunches (n 30), each bunch has an average of 
949±641 fruits per bunch (n 30), each fruit bunch 
has an average weight of 2.5±1.34 kilograms 
(n 30), and each fruit measures an average of 
13±2.37 mm (n 300). A negative relationship was 
found between the number of fruits produced per 
bunch and the fruit diameter r²=-0.00; p=0.81, 
as well as a negative relationship between the 
number of fruits produced and the number of 
ramets r²=-0.18; p=0.50, but a small positive 

relationship was found between the number of 
fruits and the height r²=0.09; p=0.05, but it is 
clarified that the most productive palms in terms 
of fruits are in the height range of 8-16 m. Seven 
uses were recorded, with food use being the most 
important. Our results show that naidí populations 
are in very good natural condition and that fruit 
production is high, making naidí an economic and 
conservation strategy for the tropical rainforests 
of the Colombian Pacific. 

Keywords: Arecaceae, Density of individuals, 
Fruit production, Naidí, Use.

Introducción

Los productos forestales no maderables 
(PFNM) del bosque han sido cosechados de 
poblaciones naturales para uso y comercio de 
subsistencia por poblaciones humanas durante 
miles de años (Ticktin 2004), convirtiéndose en 
la mayor actividad económica de los bosques 
tropicales (Zuidema et al. 2007). Por tal razón 
en los últimos años los estudios que abarcan el 
uso y aprovechamiento de los PFNM del bos-
que han aumentado, evaluando el impacto de la 
cosecha sobre las poblaciones naturales (Peters 
1996, Bernal 1998, Svenning y Macía 2002, 
López-Camacho 2008, Bernal y Galeano 2013, 
Vallejo 2013, Isaza-Aranguren et al. 2014, Torres 
et al. 2016, Ledezma et al. 2016).

El Pacífico colombiano hace parte de la región 
del Chocó Biogeográfico, que se extiende desde el 
sur de Panamá hasta el norte de Ecuador con una 
extensión aproximada de 71,000 km2, la cual es 
un “hotpost de biodiversidad” convirtiéndose en 
un área de prioridad mundial para la conservación 
(Myers et al. 2000). La mayor característica de 
esta zona son sus extremas lluvias que pueden 
alcanzar los 11,000 mm anuales en el centro del 
departamento del Chocó y disminuyendo hacia los 
extremos norte y sur que alcanza precipitaciones 
entre 2000 y 3000 mm anuales (Eslava 1992, 
Poveda et al. 2004).
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La palma de naidí (Euterpe oleraceae Mart.) 
como es conocida en las tierras bajas del Pacífico 
colombiano, es una palma con múltiples usos, don-
de sus frutos son cosechados para la alimentación 
humana por los altos contenidos de nutrientes, 
antioxidantes, y medicinales como antinflamatorio 
y antinociceptivo, además es fuente de ingreso 
para diversas comunidades rurales de la Amazonia 
brasileña y del Chocó Biogeográfico (Strudwick 
y Gail 1988, Weinstein y Moegenburg 2004, 
Coïsson et al. 2005, Sanabria y Sangronis 2007, 
Favacho et al. 2011, Rojano et al. 2011, Castillo 
et al. 2012, Vallejo 2013, Ledezma y Galeano 
2014, Montenegro-Gómez y Rosales-Escarria 
2015, Obregón-Ramos 2016, Vallejo et al. 2016).

La producción de la pulpa del naidí en el 
Pacífico colombiano es extraída de poblaciones 
naturales que crecen y forman densas poblaciones 
monodominantes a lo largo de ríos, quebradas 

y zonas costeras (Vallejo et al. 2011, Monte-
negro-Gómez y Rosales-Escarria 2015). Este 
escenario de aprovechamiento de las poblaciones 
naturales de E. oleracea, puede poner en riesgo 
la sostenibilidad del recurso, porque cualquier 
aprovechamiento intensivo de una población 
natural de una especie sin conocer en detalle la 
historia natural tiende a reducir las poblaciones y 
generar alteraciones en algunas clases de tamaño 
(López-Camacho 2008, Galeano et al. 2010, Va-
llejo et al. 2014). Por este motivo se hace urgente 
la realización de estudios que evalúen la estructura 
poblacional de la palma naidí, para conocer el 
estado de las poblaciones aprovechadas. 

En este estudio se presenta información sobre 
la estructura de la población, los usos y produc-
ción del fruto de la palma naidí en el Consejo 
Comunitario Río Cajambre, Buenaventura, Valle 
del Cauca, Colombia. 

Figura 1. Ubicación del área de estudio. 
A. Chocó Biogeográfico. B. Río Cajambre donde se realizaron las parcelas.
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Materiales y métodos

Área de estudio. El presente estudio se realizó 
en el departamento del Valle del Cauca, municipio 
de Buenaventura, Colombia, en los territorios de 
propiedad colectiva del Consejo Comunitario Río 
Cajambre (Figura 1). Este territorio se caracteriza 
por presentar unas precipitaciones anuales que 
oscilan entre 7000 y 9000 mm, con una tempe-
ratura media de 28°C, humedad relativa del 90% 
perteneciente a una zona de vida bosque pluvial 
tropical (bp-T) (Espinal 1977).

Especie en estudio. Euterpe oleracea Mart 
(Arecaceae), de tallos cespitosos de hasta 25 por 
grupo, y, ocasionalmente aparecen solitarios y 
luego con brotes en la base, erectos o inclinados, 
entre 3- y 20 m de alto, entre 7 y 18 cm de diá-
metro, generalmente gris, con un cono de raíces 
rojas en la base, estos de un cm de diámetro y 
con neumatóforos. Hojas entre 8 y 14, arqueadas; 
vaina entre 0,6 y 1,5 m de largo que incluye una 
lígula corta, marrón oscuro, púrpura, verde, rojo 
verdoso opaco o verde amarillento, con pocas 
escamas planas, escaldadas y de color parduzco, 
sobre todo en la lígula; pecíolo entre 17 y 50 cm 
de largo, con pocas escamas aplanadas o elevadas 
y ocasionalmente escamas blancuzcas y rugosas; 
raquis entre 1,5 y 3,7 m de largo, con escamas 
similares a las del pecíolo; pinnas entre 40 y 80 
por lado, pendulares o con menos frecuencia 
horizontales (especialmente en plantas más 
jóvenes), opuestas al subopuesto, acuminadas 
largas, con punciones abaxialmente, con vena 
media prominente y entre 2 y 3 venas laterales a 
cada lado; pinna basal entre 40 y 74 x 0,5 y 1,5 
cm; pinnas medias entre 0,6 y 1,1 m x 2 y 4,5 
cm; pinna apical entre 24 y 50 x 0,6 y 1,8 cm. 
Inflorescencias infrafoliares en la antesis, casi 
horizontales; pedúnculo entre 5 y 15 cm de largo 
y 2,7 y 4 cm de diámetro; profilo entre 43 y 66 
cm de largo y 11 y 14 cm de diámetro; bráctea 
peduncular entre 66 y 95 cm de largo; raquis entre 
35 y 68 cm de largo, densamente cubierto con 

pelos ramificados de color marrón blanquecino; 
raquillas (58-) 80-162, 21-75 cm de largo, 3 y 4 
mm de diámetro en la antesis, engrosamiento de 
la fruta, ausente de la parte proximal adaxial del 
raquis, densamente cubierta con pelos muy cortos, 
deprimidos, de color marrón blanquecino; flores 
en tríadas proximalmente, emparejadas o soli-
tarias estaminadas distalmente; tríada bractéola 
redondeada; primera flor de bractéola apiculada, 
segunda y tercera flor de bractéola desiguales, 
redondeadas, la más grande entre 1 y 1,5 mm 
de largo; flores estaminadas entre 4 y 5 mm de 
largo; sépalos triangulares a ovados, entre 2 y 3,5 
mm de largo, desiguales, ciliados; pétalos ovados 
entre 3- y 4 mm de largo, de color púrpura a rojo 
púrpura; estambres dispuestos en un receptáculo 
corto; filamentos entre 1,5 y 4 mm de largo; anteras 
entre 2 y 2,5 mm de largo; pistilo entre 2 y 3 mm 
de largo, profundamente trífido en el ápice; flores 
pistiladas de 3 mm de largo; sépalos ampliamente 
triangulares de 2 mm de largo, ciliados; pétalos 
ampliamente triangulares, entre 2- y 3 mm lon-
gitud. Frutos globosos o deprimidos globosos, 
entre 1 y 2 cm de diámetro, el estigma permanece 
lateral; epicarpio púrpura-negro, negro o verde, 
minuciosamente tuberculoso; semillas globosas; 
endosperma profundamente ruminado (Galeano 
y Bernal 2010).

Métodos

Estructura de la población. Para la evaluación 
de la estructura de la población de la palma naidí, 
se establecieron parcelas permanentes al azar en 
bosque maduros entre 20 x 25 m (0,05 ha); cada 
parcela fue subdividida en 4 unidades de 25 x 5 
m, para facilitar el conteo de los individuos y estas 
fueron marcadas con 4 tubos PVC en cada esqui-
na y uno en el centro donde se registra el punto 
GPS. Cada parcela separada una de otra por 500 
metros, en lugares con diferentes regímenes de 
aprovechamiento (Vallejo 2013). Se establecieron 
12 parcelas en bosque no aprovechados como 
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parcelas modelos de monitoreo donde se midió 
la productividad de los individuos sin ninguna 
presión, además se establecieron 12 parcelas en 
lugares aprovechado. 

Para evaluar el estado de las poblaciones se 
cuantificó las abundancias de la especie en sus 
diferentes estados de desarrollo (plántula, juvenil, 
subadulto y adulto). Además, se tomaron datos de 
altura del individuo y número de rebrotes. 

La categoría de plántula abarca todos los indi-
viduos pequeños, que sus hojas no sean divididas; 
la juvenil abarca los individuos más grandes que 
las plántulas con hojas divididas pero que aún no 
tienen tallo; la subadulto comprende los individuos 
con tallos, pero que aún no se han reproducido y 
la adulta son todos aquellos individuos con flores, 
frutos o cicatrices de estructuras reproductivas 
(Galeano y Bernal 2010, Balslev et al. 2011, 
Isaza-Aranguren et al. 2014).

Producción de frutos. La producción de frutos 
se evaluó en 30 infrutescencias de 30 individuos 
cosechados escogido al azar, a los cuales se le 
registró: número de racimos verdes, número de 
racimos maduros, número de frutos por cada 
racimo cosechado, como también se tomaron 
medidas de 10 frutos de las 30 infrutescencias y 
cada racimo de fruto fue pesado para obtener su 
peso total (Galeano et al. 2013).

Información de usos. Los usos de la palma 
naidí se obtuvieron utilizando encuestas semies-
tructuradas donde había preguntas abiertas y 
cerradas. Las preguntas se realizaron a 25 per-
sonas de la localidad del estudio que cosechan y 
transforman el naidí (Miranda et al. 2009).

Análisis de los datos. Se basaron en una 
estadística descriptiva para reducir las medidas 
tomadas en campo. Se realizaron medidas como: 
promedios, medias, mínimas, máximas y des-
viación estándar. Para evaluar la estructura de la 
población por la naturaleza de los datos se realizó 
un test de normalidad basado en una prueba de 
Shapiro-Wilk, ya que nuestros datos son menores 
de 50 transectos. Esta prueba indica normalidad 

de datos cuando el valor W se acerca a uno y 
valores cercanos a cero indican que los datos no 
son normales (Legendre y Legendre 2012). Los 
datos de abundancias para la estructura de la 
población fueron transformados a logaritmo base 
10, antes de los análisis. Además, se realizó una 
prueba de t Student para observar diferencias entre 
las áreas cosechadas y no cosechadas. También 
se realizó un análisis de correlación y regresión 
lineal para observar relaciones entre el número de 
rebrotes (ramets) del naidí y el número de frutos 
por palmas, altura de la palma con número de 
fruto y diámetro del fruto con número de fruto. 
Todas las pruebas se realizaron en el programa R 
versión 3.6.1 (R Development Core Team 2019).

Resultados

Abundancia. Se registró un total de 32,283 
individuos de E. oleracea en 1,2 ha (1614±881ind/
ha). El área aprovechada tenía un mayor número 
de individuos que el área no aprovechada (Tabla 
1). El test de normalidad de Shapiro-Will, mostró 
una normalidad en los datos tanto para la zona 
cosechada como para la no cosechada (Figura 2).

Según la prueba t Student, no se encontraron 
diferencias significativas entre las medias de 
las diferentes zonas cosechada y no cosechada 
(t=0,73, p=0,46).

Estructura de la población. De los 32.283 
individuos registrados por hectárea, Las categorías 
mejor representadas fueron las plántulas con el 
90% de los individuos, seguida por la categoría 
juveniles con el 8%. Las categorías con menor 
número de individuos fueron: la subadultos con 
0,7% de individuos, seguida por los adultos con 
1,3% de individuos (Figura 3A).

La estructura de la población en el área apro-
vechada se comportó de la siguiente manera: se 
registraron 34.961 individuos por hectárea. Las 
categorías mejores representadas fueron plántulas 
con el 94% de individuos, seguida de los juveniles 
con el 4%. Las categorías con menor número de 
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individuos fueron subadultos con 0,6%, seguida 
de los adultos con 1,2% (Figura 3B).

En las 12 parcelas (0,6 ha) realizadas en el área 
no aprovechada se registraron 29.606 individuos 
por hectárea. Las categorías mejores representada 
fueron: las plántulas con el 85% de individuos, 
seguida de los juveniles con el 12%. Las cate-
gorías con menor número de individuos fueron: 
subadultos con 0,7%, seguida de los adultos con 
1,4% (Figura 3C).

Las poblaciones naturales del naidí encontradas 
en los territorios del Consejo Comunitario del Río 
Cajambre, tienen la típica forma de “J” invertida 
que asegura el buen estado de las poblaciones 
(Figura 3 A, B, C).

Producción de frutos. Se registró que una 
palma (macolla) de naidí (E. oleracea), en pro-
medio produce entre 3 y 2,23 racimos de frutos 
(n 30), producción alta en cuanto a individuos y 
racimos (Tabla 2).

Relación entre la producción de frutos, el 
diámetro del fruto, número de ramets por indivi-
duos y altura. Se encontró que existe una relación 
negativa entre el número de frutos producidos por 
cada individuo y el diámetro del fruto. Racimos 
con frutos más grandes tienen menor número 
de frutos (Figura 4A). También se registró una 
relación negativa entre el número de frutos y el 
número de ramets por individuos. Individuos con 
más ramets tienen menor producción de frutos 
(Figura 4B). Además, se encontró una pequeña 
relación significativa entre el número de frutos 
con la altura de las palmas (Figura 4C). Esto no 
quiere decir que palmas más altas tenga mayor 
producción de frutos; en la Figura 4C se aprecia 
que la mayor producción de frutos se da en palmas 
con alturas entre 8 y 16 m.

Usos locales. Las 25 personas entrevistadas 
registraron que a la palma naidí se le dan siete 
usos y que es muy importante y común en la vida 

Tabla 1. Promedios y desviación estándar de los individuos registrado en 
cada parcela de naidí en el río Cajambre

Sitios
Número de 

parcelas
Individuos/ha

Promedio individuos/
Parcelas ± Desviación estándar

Aprovechado 12 34.961 5.246 ± 9.657

No aprovechado 12 29.606 4.443 ± 7.292

Total 24 32.283 9.685 ± 16.950

Figura 2. Test de normalidad Shapiro-Will. A. Gráfico general para las 24 parcelas. 
B. Sitio cosechado. C. Sitio no cosechado.
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diaria de los pobladores del río Cajambre. Los 
usos que le dan a esta palma son variados y se 
utilizan para la construcción de casas, techado, 
alimentación, caza de cangrejo, y medicinal (Tabla 
3) (Figura 4). 

Discusión

Abundancia. La abundancia de la palma del 
naidí registrada en esta investigación fue alta 
con 32,283 individuos por hectárea. Esta alta 

Tabla 2. Comparación de promedios y desviación estándar de la producción de frutos del 
naidí en el río Cajambre y Vigía del Fuerte

N° racimos/
individuos

N° frutos/
racimo

Peso (kg) /racimo
Producción ton/

ha
Medida (mm)/ 

frutos

R C 3 ± 2,23 949 ± 641 2,5 ± 1,34 1,19 13 ± 2,37

Figura. 3. Estructura poblacional del naidí en el Consejo Comunitario Río Cajambre. 
A. Estructura poblacional en (1,2 ha). B. Sitio aprovechado (0,6 ha). C. Sitio no aprovechado (0,6 ha).

Figura 4. Relación entre la producción de frutos y A. Diámetro del fruto. B. Número de ramets. 
C. Altura, en 30 individuos adultos de naidí en el Río Cajambre.
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abundancia se explica por qué E. oleracea, es 
una palma que crece en zonas inundadas y al 
igual que otras palmas como: Manicaria sacifera, 
Mauritia flexusa, Bactris sp., forman poblacio-
nes monodominantes en estos sitios (Lasso et 
al. 2016). Además, los presentes resultados son 
comparados por los encontrados en una parcela 
permanente donde se registraron 538 individuos 
adultos (IAVH y USAID 2015) y esta investi-
gación registró 513 individuos. En otro estudio 
realizado por Copete et al. (2019), registran que 
E. oleracea es la cuarta palma más abundante de 
la región del Chocó Biogeográfico.

Estructura de la población. El Consejo Co-
munitario Río Cajambre, mostró que goza de un 
buen estado poblacional, en ambos sitios (apro-
vechado y no aprovechado). Esto se debe a que 
la parte aprovechada de esta palma en esta región 
son los frutos, siendo estos de menor impacto 
para las poblaciones. Este fenómeno ha sido 
documentado por Isaza-Aranguren et al. (2014). 
Además, los presentes resultados son semejantes 
a los encontrados en otras investigaciones que al 
evaluar la estructura poblacional de varias especies 
de palmas encontraron que las poblaciones for-
man la “J” invertida y que las categorías mejores 
representadas son las plántulas y los juveniles 
(Miranda et al. 2009, Gonzáles et al. 2011). 

El área aprovechada registró mayor número de 

individuos vs. A la no aprovechada (34.961 vs. 
29.606). Esto se debe a que las zonas no apro-
vechadas son más alejadas de las comunidades. 
Además, estas poblaciones suelen encontrase en 
las cabeceras o parte alta de los esteros, donde la 
topografía del terreno inicia su cambio al pasar de 
planicies con períodos de inundaciones más largos 
a más corto, y los terrenos con pendiente menores. 
Estas condiciones ambientales y topográficas 
hacen que las densidades de las poblaciones del 
naidí no aprovechadas sean menores a las que 
están a lo largo del río y cerca de las comunidades 
que son las poblaciones aprovechadas; sumado a 
lo anterior, las poblaciones no aprovechadas se 
mezclan con otras especies de flora del bosque 
como: Socratea exorrhiza, Oenocarpus bataua, 
Pterocarpus officinalis, Symphonia globulifera y 
Zamia roezlii, lo que hace que la competencia por 
nutrientes y espacios aumente; en el Medio Atrato 
esta combinación de naidí con otras especies es 
llamado murrapales mixto y se ha documentado 
que la densidad de individuos es menor que en 
los murrapales puros (Arango et al. 2010).

Producción de frutos. La producción de frutos 
del naidí en el río Cajambre fue alta, esto se puede 
explicar porque sus poblaciones crecen densamen-
te al borde del río con períodos de inundaciones 
constantes y esta característica ambiental hace que 
las palmas sean altamente productivas, contrario a 

Tabla 3. Partes de la palma naidí (Euterpe oleracea) y sus usos en el 
Consejo Comunitario Río Cajambre

Parte de la 
planta

Partes usadas o 
consumida

Forma de obtención Producto Propósito

Tronco Tallo Corte (tala o tumba) Pilotes Construcción
Hojas adultas Corte Techo Construcción

Hojas adultas Corte Pecoña
Instrumento para cosechar 
frutos

Frutos Epicarpio y mesocarpio
Recolección y 
maduración

Pepiado Alimentación y medicina

Frutos Epicarpio y mesocarpio Recolección Biche de naidí Bebida alcohólica

Frutos Mesocarpio
Recolección y 
maduración

Jugo natural Alimentación y medicina

Hojas
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las poblaciones de murrapales mixtos en el Medio 
Atrato donde la producción de frutos es menor a 
la comparada con los murrapales puro (Arango 
et al. 2010). Además, estos resultados son seme-
jantes a otros, en el plan de manejo del murrapo 
en el resguardo indígena Genguedó-Partadó, en 
el Medio Atrato, Chocó y Antioquia, donde regis-
tran que un individuo puede producir entre 4 y 5 
racimos maduros con un peso promedio de 1,34 
kg. Mientras que en el presente estudio se registró 
que una palma puede producir en promedio 3 
racimos de frutos que pesan 2,5 kg en promedio.

Relación entre la producción de frutos, el 
diámetro del fruto, número de ramets por indi-
viduos y altura. Las relaciones aquí encontradas 
dan soportes para un buen manejo de la especie 
en condiciones naturales. Además, nuestros 
resultados son similares a los encontrados por 
Velarde y Moraes (2008), quienes al estudiar la 
densidad de individuos adultos y la producción 
de frutos del asaí en Bolivia, encontraron una 
relación negativa entre la producción de frutos 
y se diámetro.

Usos. Los usos registrados en esta investiga-
ción demuestran la enorme importancia o servicio 
ecosistémico que esta palma brinda a la pobla-
ción de río Cajambre, considerándola la palma 
de mayor importancia socioeconómica para esta 
región del país. Algunos de estos usos han sido 
registrados en varias investigaciones (Restrepo 
1996, Vallejo et al. 2011, Ledezma y Galeano 
2014, Cámara-Leret et al. 2017).
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