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E l paisaje de piedemonte de los municipios de Belén de los Andaquíes, 
San José del Fragua, Morelia y Albania, en el departamento del 

Caquetá, se encuentra en la transición entre los Andes y la Amazonia, 
donde confluyen formaciones andinas y bosques húmedos tropicales. Es 
una zona de una gran importancia ambiental por su regulación hídrica y 
el intercambio genético (fauna y flora) con el corredor andino-amazónico 
que comunica estas dos bioregiones. 

El uso racional del bosque pretende garantizar la calidad de vida de 
los pobladores aledaños a los bosques y su sostenibilidad ambiental. 
Los Productos Forestales Maderables y No Maderables son una alter-
nativa económica que pueden mejorar los ingresos económicos de los 
pobladores con mínimo impacto sobre el bosque, siempre y cuando se 
implemente y se mantenga un plan de manejo sobre la especie.

La selección de la especie es uno de los pasos más importantes dentro 
de esta estrategia, ya que permite tener claridad de un sinnúmero de 
características biológicas que podrían afectar el aprovechamiento. 

Los criterios para elegir las especies que hacen parte de esta obra en 
formato de fichas técnicas, fueron los siguientes: a). especies abundantes, 
comunes y fáciles de reconocer en campo; b). que estuvieran incluidas 
en cadenas productivas y que hicieran parte del mercado económico; 
c). que fueran ampliamente aprovechada por las comunidades, para 
contar con estas experiencias en su aprovechamiento; d). que fueran 

Presentación
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especies de rápido crecimiento o que necesitaran poco cuidado al 
momento de establecerlas; y e). que contaran con soporte de estudios 
científicos sobre su utilidad. 

Este documento contiene fichas técnicas de 25 especies maderables 
y no maderables del bosque presentes en los municipios de Albania, 
Belén de los Andaquíes, Morelia, y San José del Fragua, ubicados al 
sur del departamento de Caquetá. 

Las especies se presentan en orden alfabético con sus autores, un nombre 
común (entre paréntesis, según cada país y escogido como referente 
por ser ampliamente usado en el área). Cada especie cuenta con una 
ilustración botánica y los usos están agrupados por categorías. Por 
último, se incluyen las referencias bibliográficas al final del catálogo.

Con este libro esperamos contribuir al conocimiento y uso de la riqueza 
florística en el área objeto de estudio y proyectar la biodiversidad 
como un elemento vital para el desarrollo regional y para la adap-
tación al cambio climático y su mitigación.

LUZ MARINA MANTILLA CÁRDENAS
Directora general 
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Introducción

La Amazonia colombiana es considerada una gran despensa natural 
donde las especies del bosque son percibidas como proveedores 

de bienes y servicios (Cárdenas y López 2000), pues durante milenios ha 
cubierto las necesidades de subsistencia de sus poblaciones. Así mismo, 
esta región hace parte integral de las actividades dinámicas y relaciones 
de sus comunidades (López et al. 2006) y de su identidad cultural 
(Varo-Rodríguez et al. 2019).

Las comunidades usan las plantas, y sus usos están asociados a la dis-
ponibilidad de éstas (abundancia), encuentra su localización (ecosis-
temas) y a las costumbres de las comunidades. Este conocimiento 
tradicional es transmitido principalmente a través de la oralidad y casi 
siempre se ha centrado en los pueblos indígenas, debido a su estrecha 
relación con su entorno (Cárdenas et al. 2002). En menor proporción, las 
comunidades campesinas (Cárdenas y Ramírez 2004), donde puede 
ser menos arraigado por estar conectado principalmente con sus 
áreas de origen y estar amenazado por procesos migratorios, donde 
desconocen las plantas de su nuevo entorno.

¿Pero qué pasa cuando se desconoce la utilidad de las especies con 
las que las personas coexisten? Se pierdeel conocimiento tradicional 
y esto ocasiona que las plantas útiles sean subvaloradas o subutilizadas, 
desperdiciando el valor real de estas.
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Esta obra: “Especies maderables y no maderables del bosque amazónico. 
I. Sur del departamento de Caquetá ”, presenta 25 especies útiles y con 
potencial de uso documentado, y propias desde áreas abiertas a bos-
ques, con  el propósito de contribuir a preservar el conocimiento sobre 
su valor. Estas son especies ampliamente usadas en varias regiones y 
algunas hacen parte de cadenas productivas y de valor. Este documento 
tiene como destino las comunidades de estas áreas de estudio, para que 
de manera fácil, identifiquen y aprovechen de manera sostenible estas 
especies ya sea de manera productiva o simplemente para mejorar su 
calidad de vida.
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Área de estudio

E l proyecto se realizó en cuatro municipios de la zona suroriental del 
departamento de Caquetá (Albania, Belén de los Andaquíes, Morelia, 

y San José del Fragua) durante el desarrollo del proyecto “Opciones 
de Desarrollo Sostenibles para Mejorar las Capacidades de Mitigación y 
Adaptación al Cambio Climático en la Amazonía colombiana y perua-
na” ejecutado por el Acuerdo de Donación C-002-15: Sustainable 
Amazonian Landscapes: Sustainable development options and land-use 
based alternatives to enhance climate change mitigation and adapta-
tion capacities in the Colombian and Peruvian Amazon, while enhancing 
ecosystem services and local livelihoods”, International Center for Tropical 
Agriculture CIAT y BMUB. 2016-2018. Se establecieron 42 parcelas de 
50 x 50 m en distintos tipos de cobertura (BD: Bosque denso; BR: Bosque 
ripario o de galería; BS: Bosque Secundario; VA: Vegetación Secundaria 
Alta; VB: Vegetación Secundaria Baja; CP: Cultivo permanente de Caucho: 
PA: Palma de aceite; PE: Pastos Enmalezados, PL: Pastos limpios; véase 
Figura 1).

La región se caracteriza por presentar paisajes mixtos propios del piede-
monte amazónico y por ser objeto intenso de intervención humana 
producto de una constante colonización, inicialmente motivada 
por la extracción de productos vegetales, la producción ganadera 
y en las últimas décadas, por el plantío de cultivos ilícitos como los de 
coca (Arcila et al. 2002). Actualmente, la economía del departamento 
se basa en el sector agropecuario, cuya actividad principal es la ga-
nadería (Pardo 2005), lo cual amplía la frontera agrícola, y contribuye 
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a que Caquetá presente una de las tasas de deforestación más altas 
en Colombia (IDEAM 2018).

De acuerdo con el sistema de zonas de vida de Holdridge (CITA) el área 
de estudio está cubierta principalmente por Bosque Muy Húmedo Tropical 
(bmh-T), con un rango altitudinal entre los 250 m y 470 m, temperatura 
promedio anual de 26 °C, precipitación promedio anual de 3.605 mm 
y humedad relativa de 85 % (Duivenvoorden 1995, Pardo 2005).

Figura 1. Localización geográfica del área de estudio. Cada punto representa la ubicación 

de una parcela en los municipios de Albania, Belén de los Andaquíes, Morelia y San José del 

Fragua del departamento de Caquetá, Colombia.

Fuente: Elaboración propia.
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Recopilación de la información  
 y análisis de datos

Se seleccionaron 25 especies con el objetivo de encontrar es-
pecies con potencial de uso, que representan el 35% de los 

individuos registrados y presentes en los diferentes tipos de co-
berturas vegetales inventariadas. Se realizó una revisión de la infor-
mación acerca de los usos de cada especie en artículos científicos, 
libros, fichas técnicas, tesis, a partir de la consulta de revistas, bases de 
datos de universidades, bibliotecas, y repositorios de información en línea.   
La información se registró en una base de datos con los siguientes campos: 
Familia, nombre científico, nombre común (según cada país), descripción 
del uso, país que reporta el uso, parte usada, categoría de uso y refe-
rencia bibliográfica. Los usos reportados de estas especies fueron 
agrupados en 13 categorías descritas por Cárdenas et al. (2002): 

        Alimenticio (Al): Comprende especies extraídas del bosque o de 
otras coberturas forestales para el consumo humano.  En algunos casos 
son especies semi domesticadas. Las estructuras usadas pueden ser 
frutos, semillas, tubérculos, tallos, entre otros. Incluye también especies 
usadas por abejas para la producción de miel.

         Artesanal (Ar): Incluye especies utilizadas en la fabricación de 
productos elaborados a través de técnicas tradicionales o manuales, sin que 
se utilice un proceso industrial, tales como fibras para cestería, pulpa 
para elaboración artesanal de papel, maderas para talla y recipientes, 
y semillas para elaboración de bisutería.
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         Colorantes/ Tintes (Cl): Plantas usadas para obtener tintes naturales.

      Combustible (Cm): Plantas utilizadas para leña o para producir 
carbón vegetal.

         Construcción (Co): Especies empleadas en edificación de viviendas, 
principalmente en la producción de estructuras tales como vigas, cercas, 
techos, paredes, amarres, etc. También se incluyen especies utilizadas en 
construcciones de barcos.

         Cultural (Cu): Especies utilizadas en actividades sociales o rituales.

       Forraje (F): Plantas usadas para alimentar animales domésticos.

      Industrial (I): Incluye las especies poseedoras de compuestos 
químicos en látex, resinas y aceites susceptibles de ser utilizados en 
procesos industriales.

      Maderable/ Aserrío (Ma): Especies maderables empleadas en 
procesos de transformación industrial como ebanistería, chapas, tríplex y otros.

         Medicinal (Me): Especies o productos que presentan propiedades 
curativas para tratar o prevenir enfermedades 

         Ornamental (O): Incluye especies que por su porte o belleza de sus 
flores y/o frutos o follaje son empleadas en la decoración de espacios. 

      Psicotrópico (P): Incluye especies que producen efectos sobre el 
sistema nervioso

         Tóxico (T): Incluye especies empleadas como venenos para cace-
ría, pesca o que se reconocen como nocivas para el hombre o los animales. 
Para conocer la distribución de las especies, además de revisar 
bibliografía, fue consultada la base de datos de colecciones 
depositadas en el herbario del Missouri Botanical Garden -MOBOT- 
(Tropicos 2021). 
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Especies maderables y no maderables 
del bosque amazónico.  

I. Sur del departamento de Caquetá , Colombia

Las especies se presentan en orden alfabético con sus autores, el 
nombre común y la procedencia entre paréntesis, según cada país, 

Brasil (Br), Colombia (Col), Costa Rica (CR), Ecuador (Ecu), Honduras (H), 
Indonesia (In), México (Mex), Perú (Pe), Trinidad (Tri) y Venezuela (Ve). Cada 
especie cuenta con una ilustración botánica y la descripción del hábito 
de la planta. Los usos están agrupados por categorías: alimenticio (Al), 
artesanal (Ar), colorante (Cl), combustible (Cm), construcción (Co), 
cultural (Cu), forraje (F), industrial (I), maderable (Ma), medicinal (Me), 
ornamental (O), psicotrópico (P) y tóxico (T). Partes de la planta usadas: 
corteza (C), exudado o savia (E), hojas (H), tallo (T), fruto (Fr), flor (Fl), 
raíz (R), meristemo apical de las palmas “palmito” (Pa), semillas (S) y sin 
especificar (NA). Por último, se citan las referencias bibliográficas utilizadas, 
al final de la publicación.
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Bellucia pentamera Naudin - Melastomataceae

Nombre común: guayabo coronillo, pomarroso (Col), níspero (Col 
y Pe); manzana de monte (Ecu); jambu akasia (In)

Figura 1. Bellucia pentamera. Detalle de flor y fruto (©Luis Francisco Pérez)
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Bellucia pentamera Naudin - Melastomataceae

Hábito: árbol, arbusto.

Usos: alimenticio (Al), construcción (Co), combustible (Cm), forraje (F), 

medicinal (Me), ornamental (O).

Partes usadas: corteza (C), hojas (H), tallo (T), fruto (Fr).

Hábitat: B. pentamera es una especie que crece naturalmente desde 

México hasta Brasil (Dillis et al. 2017). Es pionera en sitios perturbados 

como potreros y pastos limpios y recientemente fue introducida en las 

islas del pacífico sur (Indonesia, Java), donde es una especie invasora, 

hasta tal punto que se han elaborado planes de erradicación y 

control (de Kok et al. 2015, Dillis et al. 2017).

En América, tradicionalmente sus hojas y ramas son usadas como 

antimalárico, leishmanicida y antibacteriano (Rojas et al. 2009), 

contra las afecciones de los ojos, la gastritis, paludismo y tifo (Ayala 

2009, Murillo y Mosquera 2004). Estudios recientes demostraron que 

el extracto de las hojas es eficaz en eliminar 17,5 % larvas de Aedes 

aegypti (principal vector de enfermades tropicales como dengue 

y fiebre amarilla) durante 24 horas y 37,5% durante 48 horas de 

exposición (Marisa y Salni 2017), pero presenta mayor potencial en 

actividad larvicida con el extracto del fruto de 52% durante 24 horas y 

de 63% en 48 horas (Marisa y Salfamas 2018). 

En Colombia, los indígenas Andoques consumen el fruto maduro como 

remedio para afecciones gastrointestinales provocadas por parásitos 

(Andoque et al. 2009). La cocción de la corteza del tallo es usada 

por los indígenas Teribes de Panamá contra la varicela y el sarampión 

(Gupta et al. 2005). Los indígenas Chayahulta del Perú, hierven la 
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corteza de B. entámera como tintura negra para la ropa (Estévez 

et al. 2007).

Además de sus usos medicinales, esta especie es comercializada por 

su uso ornamental, por su arquitectura y el colorido de su follaje 

(David et al. 2014). El fruto es alimenticio, siendo consumido por los 

indígenas Kichwas y colonos mestizos de Ahuano de la Amazonia 

ecuatoriana, por su particular sabor agridulce (Fierro et al. 2002).

Su madera es utilizada para la construcción (Fierro et al. 2002), en 

la elaboración de estacones y es usada también como leña (David 

et al. 2014).

Comunidades campesinas ecuatorianas proponen esta especie 

como alternativa en la alimentación animal agropecuaria (Abril 

et al. 2015) y de cachamas (Piaractus brachypomus), debido a 

su contenido de vitamina C, lípidos y de calcio en los frutos (Marisa 

y Salfamas 2018, Willys 2019). Además, el guayabo coronillo es 

considerada en programas de reforestación y restauración de áreas 

degradadas por su alta adaptabilidad y rápido crecimiento (David 

et al. 2014). Otro uso de esta especie es como árbol de sombra 

para el ganado (Rodríguez et al. 2018). 
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Bellucia pentamera Naudin - Melastomataceae

Croton matourensis Aubl. - Euphorbiaceae

Nombre común: orelha de burro (Br); vara blanca, drago, sardiana 
(Col); tabaquillo (Col y Ve)

Figura 3. Croton matourensis. Detalle de flores masculino, femenino y de semil la 

(©Luis Francisco Pérez)
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Hábito: árbol

Usos: medicinal (Me)

Partes usadas: hojas (H)

Hábitat: esta especie ocurre desde Centroamérica hasta la 

Amazonia brasilera, principalmente en bosques riparios e interior de 

bosques secundarios (Bezerra et al. 2020).

Usada en la medicina popular brasilera como depurativa y en 

el tratamiento de infecciones, fracturas y resfriados (De Lima et al. 

2018). Resultados de estudios fitoquímicos al extracto de las hojas, 

indican actividad anticancerígena (Compagnone et al 2010, de 

Lima et al. 2018) y con potencial antiinflamatorio y neuroprotector 

en lesiones de animales (Bezerra et al. 2020).
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Bellucia pentamera Naudin - Melastomataceae

Dendropanax arboreus (L.) Decne. & Planch.
- Araliaceae

Nombre común: culebra guayusa (Col); árbol angélica (Mex); 
fei jein (Tri)

Figura 4. Dendropanax arboreus. Detalle de flor y frutos (©Luis Francisco Pérez)
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Hábito: árbol

Usos: medicinal (Me)

Partes usadas: corteza (C), hojas (H)

Hábitat: esta especie presenta una amplia distribución desde el 

norte de México a sur América a altitudes inferiores a 1500 m 

(Figueroa-Esquivel et al. 2010). En el área de estudio se encontró 

en el interior de bosques secundarios.

Usada en la medicina tradicional por los indígenas colombianos 

Ingas por vía oral para las mordeduras de serpientes y de forma 

cutánea para la inflamación del pie (Laferriere 1994). En México y 

América Latina es frecuentemente usada para el tratamiento de 

fiebre, mordeduras de serpientes y parásitos intestinales (Bourdy 

et al. 2000). 

Esta especie ha demostrado actividad citotóxica en bioensayos 

para controlar el cáncer y tumores (Setzer et al. 1995, Bernart et al. 

1996). Además, en Trinidad es utilizada en perros de casa como 

medicina veterinaria en caso de mordeduras de serpiente (Lans et al. 2001).



Guarea kunthiana A. Juss. - Meliaceae

Nombre común: jatauaba (Br); mierda de perico, coquindillo, bilibil, 
cedrillo (Col)

Figura 5. Guarea kunthiana. Detalle de flor y frutos (©Luis Francisco Pérez)
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Hábito: árbol

Usos: maderable (Ma), medicinal (Me)

Partes usadas: corteza (C), raíz (R), tallo (T)

Hábitat: G. kunthiana se encuentra reportada desde Costa Rica 

hasta Suramérica (Tropicos 2021). En el área de estudio se encontró 

en el interior de bosque y vegetación secundaria.

El extracto de su corteza y raíz aumenta las actividades 

antimicrobianas de los neutrófilos como la primera línea de defensa 

contra los patógenos invasores tanto en humanos como en bovinos 

(Jerjomiceva et al. 2016), y toda la planta presenta gran potencial 

antiparasitario (de Mesquita et al. 2005, Lima 2006) antimicrobiano, 

antioxidante e insecticida (Coelho et al. 2006, Pandini et al. 2015, 

2018). También presenta un potencial uso como biopesticida contra 

Aedes aegypti (Sarmento et al. 2016), principal vector de dengue, 

zika, chicunguña y fiebre amarilla. En el área de estudio es usada 

como madera robusta.  
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Bellucia pentamera Naudin - Melastomataceae

Hieronyma alchorneoides Allemao - Phyllanthaceae

Nombre común: motilón (Col): pilón (CR)

Figura 6. Hieronyma alchorneoides. Detalle de flor y frutos (©Luis Francisco Pérez)
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Hábito: árbol

Usos: construcción (Co), industrial (I), maderable (Ma)

Partes usadas: tallo (T)

Hábitat: Amplia distribución desde México al sudeste de Brasil, 

principalmente en tierras bajas y húmedas (Araya et al. 2005). En el 

área de estudio se encontró en el interior de bosque y vegetación 

secundaria.

Es una especie muy aprovechada comercialmente en Costa Rica 

por sus características de crecimiento, versatilidad de usos y por 

adaptarse muy bien a condiciones abiertas de plantación, siendo 

económicamente una opción rentable. 

Ha sido objeto de diversos estudios con el propósito de mejorar el 

aprovechamiento, desde micropropagación (Abdelnour et al. 2011), 

manejo de plantaciones (Longworth y Wil l iamson 2019), la 

caracterización de su madera (Carvalho et al. 2014) o su ADN 

para clonación (Araya et al. 2005, Alvarado 2016), diseño de 

estructuras y prefabricados (Tenorio et al. 2017, Leiva-Leiva et al. 

2018) a implementación silvicultural y silvopastoril (Carnevale y 

Montagnini 2002, Montagnini et al. 2003, Piotto et al. 2010).

Los productos de ebanistería realizados a partir de esta madera 

presentan una gran demanda en el mercado nacional e 

internacional de Costa Rica (Solís y Moya 2014). Su madera también 

es empleada de manera industrial en procesos de construcción de 

estructuras livianas denominadas cerchas; incluso se ha logrado 

realizar diseños para ser empleadas en techos de casas de habitación 

(Tenorio et al. 2017).
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Bellucia pentamera Naudin - Melastomataceae

Iriartea deltoidea Ruiz & Pav - Arecaceae

Nombre común: barrigona, bombona, chonta (Col)

Figura 7. Iriartea deltoidea. Detalle de hoja, frutos, engrosamiento del tallo y base de la palma 

(©Luis Francisco Pérez)
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Hábito: palma

Usos: alimenticio (Al), artesanal (Ar), construcción (Co), cultural (Cu), 

maderable (Ma), medicinal (Me)

Partes usadas: hojas (H), tallo (T), fruto (Fr), raíz (R), meristemo apical 

“palmito” (Pa)

Hábitat: La palma barr igona crece de forma solitar ia en 

bosques primarios, secundarios y ribereños a áreas de vegetación 

secundaria. Siendo distribuida desde Centro hasta Suramérica 

(Bernal et al. 2007). 

Reporta diversos usos tanto por comunidades campesinas como 

indígenas en toda la región amazónica, su madera fina es empleada 

en construcción de pisos y paredes en viviendas, hasta de troncos 

para postes, vigas de los techos y como postes en los campos de 

cultivo, y sus hojas son utilizadas ocasionalmente para el techado de 

viviendas temporales (Cárdenas y Ramírez 2004, Balslev et al. 2008, 

Macía et al. 2011, Mesa y Galeano 2013, Navarro et al. 2014, 

Fadiman 2019). Las raíces y palmito se emplean como medicina 

contra la hepatitis y ayuda a problemas digestivos e infecciones 

(Balslev et al. 2008, Macía et al. 2011). Toda la planta es muy usada 

en elaboración de artesanías, utensilios y herramientas (Balslev et al. 

2008, Navarro et al. 2014). 

Ocasionalmente las hojas son utilizadas con fines decorativos en 

ceremonias religiosas o eventos festivos (Balslev et al. 2008, Macía 

et al. 2011). En muy baja escala los frutos son consumidos y utilizados 

para la elaboración de bebidas; el palmito es comestible; las larvas 

que se desarrollan en los troncos caídos son cosechadas y 

consumidas cocidas (Bernal et al. 2007, Balslev et al. 2008).
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Bellucia pentamera Naudin - Melastomataceae

Lindackeria paludosa (Benth.) Gilg - 
Achariaceae 

Nombre común: palo de venado, huesito (Col); huacapú (Pe); 
sarakura (Ve).

Figura 8. Lindackeria paludosa. Detalle de flores masculina, femenina y fruto 

(©Luis Francisco Pérez)
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Hábito: árbol

Usos: construcción (Co), combustible (Cm), medicinal (Me)

Partes usadas: corteza (C), tallo (T)

Hábitat: el huesito se distribuye en Suramérica, principalmente en la 

región de la Amazonia y el escudo guayanés a altitudes entre 37 y 

500 m (Fazio et al. 2010, tropicos 2021). En el área de estudio se 

registró en bosque secundario.

En Perú es empleada en la construcción de viviendas (Parodi 1988, 

Pinedo-Vásquez et. al 1990) y en la producción de carbón vegetal 

por comunidades campesinas de la Amazonia (Coomes y Burt 2001). 

Comunidades indígenas Piapoco y Coreguaje en Colombia utilizan 

su leña blanda por ser de alta calidad y fácil de encontrar 

(Landinez y linares 2006, Trujillo y Correa 2010).

En la Amazonia venezolana es usada como analgésico, antidiabético, 

anticancerígeno y antiofídico, y también existen reportes para tratar 

la lepra y la malaria, lo cual ha sido comprobado mediante estudios 

fitoquímicos de la actividad antiinflamatoria y antitumoral del 

extracto de la corteza (Fazio et al. 2010).
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Bellucia pentamera Naudin - Melastomataceae

Miconia dolichorrhyncha Naudin - 
Melastomataceae

Nombre común: macanillo esmeraldo, macanllo blanco, Tuno Amarillo 
(Col); rifari (Pe)

Figura 9. Miconia dolichorrhyncha. Detalle de infrutescencia (©Luis Francisco Pérez)
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Hábito: arbusto, árbol

Usos: combustible (Cm), construcción (Co)

Partes usadas: tallo (T)

Hábitat: Es una especie de bosques secundarios y crecimiento 

rápido (Salvador y Saavedra 2007). Se encuentra desde Centro a 

Suramérica a altitudes inferiores a 1600 m (Tropicos 2021). 

Es una de las especies poco estudiadas en dentrología y silvicultura, 

a pesar de ser una de las más abundantes en bosques secundarios. 

De acuerdo con la densidad promedio de su madera puede ser usada 

en carpintería de obra, como marcos de puertas y ventanas, forro 

de cielo raso, paredes, molduras de barandas y pasamanos (Salvador 

y Saavedra 2007). Debido a su madera redonda, esta especie es 

usada en la Amazonia peruana en la construcción de viviendas rús-

ticas. Los árboles son altos, y son talados entre los 5 y los 10 años 

(Valderrama 2003). Comunidades campesinas colombianas utilizan 

su madera para la fabricación de cercas o postes (Valderrama y 

Linares 2008).

En Colombia, esta planta es usada también, como sombra en cultivos 

de café y es la especie más empleada como leña por una comunidad 

campesina de Santander (Valderrama y Linares 2008).
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Bellucia pentamera Naudin - Melastomataceae

Miconia elata (Sw.) DC. - Melastomataceae

Nombre común: chirco de montaña, macanillo negro (Col)

Figura 10. Miconia elata. Detalle de infrutescencia (©Luis Francisco Pérez)
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Hábito: arbusto, árbol

Usos: combustible (Cm)

Partes usadas: tallo (T)

Hábitat: M. elata es una especie de rápido crecimiento, de 

bosques secundarios a áreas intervenidas y abiertas como 

potreros (Valderrama y Linares 2008). Se encuentra desde centro 

al norte de Suramérica a altitudes de 20 y 1500 m (Tropicos 2021). 

En Colombia es muy usada como leña por una comunidad campesina 

de Santander, debido a la excelente calidad de combustión de su 

madera (Valderrama y Linares 2008).
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Bellucia pentamera Naudin - Melastomataceae

Miconia minutiflora (Bonpl.) DC. -
 Melastomataceae

Nombre común: tuno blanco (Col); quaresmeira (Br)

Figura 11. Miconia minutiflora. Detalle de inflorescencia (©Luis Francisco Pérez)
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Hábito: arbusto

Usos: alimento (Al), combustible (Cm), medicinal (Me)

Partes usadas: hojas (H), flores (Fl)

Hábitat: tuno blanco es una especie de Centro y Suramérica 

(Tropicos 2021) de rápido crecimiento y pionera en sitios de 

colonización perturbados (como poteros y pastos limpios), con una 

amplia distribución (Valderrama y Linares 2008).  

M. minutiflora es una planta importante para abejas de la especie 

Melipona fasciculata en la constitución de miel (Venturieri et al. 2003). 

En la medicina popular de Roraima (Brasil) el extracto de sus hojas es 

usado por los pacientes con artritis causada por chikunguña como 

antiinflamatorio (Hayd et al. 2020), siendo demostrada esta propie-

dad por Gatis-Carrazoni et al. (2018). El extracto de hojas de M. 

minutiflora demostró actividad antimicrobiana potente contra Candida 

albicans (produce manchas blancas en la boca) y Staphylococcus 

aureus (produce infecciones en la piel) (Araújo 2011). También 

demostró actividad antioxidante en Forte (2012), manifestando esta 

especie con potencial en la aplicabilidad de extractos vegetales 

como fitoquimiopreventivos.

Es una de las especies más usadas como leña por una comunidad 

campesina de San José de Suaita, Santander, Colombia (Valderrama 

y Linares 2008) y por comunidades rurales del nordeste brasilero 

(Specht et al. 2015).
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Bellucia pentamera Naudin - Melastomataceae

Miconia ostrina (Gleason) Michelang. -
Melastomataceae

Nombre común: NA

Figura 12. Miconia ostrina. Detalle de flor e infrutescencia (©Luis Francisco Pérez)
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Hábito: arbusto

Usos: alimenticio (Al), cultural (Cu), medicinal (Me)

Partes usadas: fruto (Fr), NA

Hábitat: M. ostrina se distribuye desde los andes hasta la Amazonia, 

a altitudes inferiores a 1800 m (Tropicos 2021), principalmente en 

áreas abiertas de vegetación secundaria.  

Indígenas ecuatorianos utilizan esta especie y otras del género 

Clidemia de manera medicinal para tratar heridas, úlceras, diarrea 

con sangre, como cicatrizante, para calmar el mareo y tratar la fiebre; 

de forma cultural es empleada por los chamanes como protección 

contra los “malos” espíritus y sus frutos agridulces son ingeridos para 

calmar la sed (Fierro et al. 2002).
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Oenocarpus bataua Mart. - Arecaceae 

Oenocarpus bataua Mart. - Arecaceae

Nombre común: patauá (Br); milpesos, milpés, seje (Col); 
ungurahau (Ecu).

Figura 13. Oenocarpus bataua Detalle de hoja, flor, infrutescencia y frutos  

(©Luis Francisco Pérez)
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Hábito: Palma

Usos: alimenticio (Al), artesanal (Ar), construcción (Co), cultural (Cu), 

medicinal (Me)

Partes usadas: hojas (H), tallo (T), fruto (Fr), raíz (R), meristemo apical 

“palmito” (Pa), semillas (S)

Hábitat: La palma milpesos se encuentra distribuida en todos los 

países de la región tropical suramericana, desde la costa pacífica 

colombiana y ecuatoriana hasta el centro de Bolivia y norte 

de Venezuela, incluyendo el Chocó biogeográfico, los Andes y 

la Amazonia (Miller 2002, Paniagua-Zambrana 2005): es posible 

encontrarla de forma solitaria en bosques primarios, secundarios y 

ribereños a áreas de vegetación secundaria. 

El milpesos es una de las especies con mayor número de registros 

para techar, para lo cual se emplean sus hojas, mientras que los 

troncos son utilizados para postes, vigas, y como madera para 

pisos y paredes en la construcción de las viviendas (Miller 2002, 

Paniagua-Zambrana 2005, Balslev et al. 2008, Macía et al. 2011, 

Mesa y Galeano 2013). 

Las raíces y el palmito son utilizados para la elaboración de un 

extracto utilizado como tratamiento contra la hepatitis, la fiebre y 

la malaria; un extracto de las raíces es usado para tratar la fiebre 

amarilla y pulmonía. Las semillas son usadas para tratar casos de 

diarrea y la cocción de sus frutos es utilizada contra la malaria, el 

dolor de estómago y las afecciones respiratorias (Balslev et al. 2008, 

Macía et al. 2011). 
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Oenocarpus bataua Mart. - Arecaceae

Culturalmente es empleada como decorativa durante carnavales 

por comunidades de la Amazonia peruana, pero tal vez uno de 

sus principales usos es alimenticio, el fruto maduro cocido es utilizado 

para la preparación de bebidas (similar a leches vegetales) 

(Balslev et al. 2008), y es uno de los principales alimentos de 

base de muchas comunidades indígenas de la Amazonia 

(Paniagua -Zambrana 2005). El palmito es comestible y también 

las larvas de coleóptero (suri) que se desarrollan o atacan sus 

troncos (Paniagua -Zambrana 2005, Balslev et al. 2008). El aceite 

extraído de los frutos y las semillas presentan un gran valor 

comercial debido a sus propiedades medicinales, nutricionales y 

cosméticas (usado para aplicarlo al cabello) (Galeano 2000, Miller 

2002, Cárdenas y Ramírez 2004, Paniagua-Zambrana 2005, Balslev 

et al. 2008, Montúfar et al. 2010, Darnet et al 2011, Macía et al. 

2011, Rezaire et al. 2014).

Las hojas jóvenes son utilizadas para la fabricación rápida de 

canastos en el bosque; las inflorescencias y las fibras de las hojas 

son utilizadas para la fabricación de escobas y utensilios (Balslev 

et al. 2008, Macía et al. 2011, Araújo y Lopes 2012). 
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Otoba glycycarpa (Ducke) W.A. Rodrigues & T.S. 
Jaram. - Myristicaceae

Nombre común: cuángare (Col); sangre de gallina (Ecu); aguanillo, 
cumalillo, cumala colorada (Pe)

Figura 14. Otoba glycycarpa. Detalle de flor femenina, masculina y de fruto 

(©Luis Francisco Pérez)
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Otoba glycycarpa (Ducke) W.A. Rodrigues & T.S. Jaram. - Myristicaceae

Hábito: árbol

Usos: maderable (Ma), medicinal (Me)

Partes usadas: tallo (T)

Hábitat: O. glycycarpa se encuentra distribuida desde el sur de 

Colombia hasta el sur de Perú, entre altitudes de 100 y 1500 m 

(Tropicos 2021). En el área de estudio se registró tanto en bosques 

secundarios como en el interior de bosques en buen estado de 

conservación.

En Ecuador, esta especie maderable presenta demanda comercial 

(Jadán et al. 2015), ya que es empleada para la elaboración de 

tablas, chapas, muebles, estacas, vigas y encofrados (Dávila et al. 

2008).

La corteza y la savia se aplican sobre la piel para tratar infecciones 

fúngicas o causadas por ácaros (Jaramillo et al. 2000).

En Ecuador se ha propuesto usar esta especie en sistemas agroforestales 

tradicionales “chakras” (Jadán et al. 2015).
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Piparea multiflora C.F. Gaertn - Salicaceae

Nombre común: caneleira (Br)

Figura 15. Piparea multiflora. Detalle de flores (©Luis Francisco Pérez)
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Piparea multiflora C.F. Gaertn - Salicaceae

Hábito: arbusto, árbol

Usos: combustible (Cm), medicinal (Me)

Partes usadas: hojas (H), tallo (T)

Hábitat: P. multiflora se encuentra en bosque secundario y bosque 

ripario. Con una amplia distribución desde Centroamérica hasta 

Brasil, a altitudes entre 60 y 1450 m (Tropicos 2021).

Comunidades campesinas brasileras sugieren que esta especie es 

de buena calidad para ser usada como leña y carbón (Francez y 

Carvalho 2002). 

Estudios fitoquímicos demostraron actividad antibacterial (Fachin 

2015) y antimicrobiana sobre microorganismos presentes en infecciones 

secundarias causadas por accidentes ofídicos (lesión resultante de 

la mordedura de una serpiente) (de Souza et al. 2019).
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Piptocoma discolor (Kunth) Pruski - Asteraceae

Nombre común: palo negro, boca de indio, cenizo, indio viejo (Col); 
pigüe (Ecu)

Figura 16. Piptocoma discolor. Detalle de flor (©Luis Francisco Pérez)
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Piptocoma discolor (Kunth) Pruski - Asteraceae

Hábito: árbol

Usos: construcción (Co), forraje (F), industrial (I), maderable (Ma), 

medicinal (Me)

Partes usadas: hojas (H), tallo (T)

Hábitat: Especie pionera de rápido crecimiento, que crece en 

estados sucesionales primarios o tardíos, frecuentemente forma 

rodales densos en pastos y rastrojos abandonados (Blair y Madrigal 

2005, Erazo et al. 2013), y en sistemas agroforestales establecidos 

de más de 20 años (Rodríguez et al. 2018). Distribuida desde América 

Central hasta la Amazonia (Erazo et al. 2013).

Especie que se regenera en bosques y barbechos perturbados, 

considerada pionera en zonas deforestadas y, por tanto, es muy 

adecuada para el manejo sostenible y muy utilizada en Ecuador 

(Erazo et al. 2013, Abril-Santos et al. 2017). 

Comunidades rurales de Napo, Ecuador utilizan su madera 

principalmente para producir cajas para transportar frutas y verduras 

en la región; desempeña un papel importante en la comercialización 

de productos agrícolas y una fuente importante de empleo e ingresos 

(Erazo et al. 2013). Ha sido objeto de estudios de germinación en la 

Amazonia ecuatoriana (Abril-Santos et al. 2017) y de propiedades 

de su madera (González-Rivera et al. 2018, Morejón et al. 2018).

Los tableros a base del aserrín de esta especie con bagazo de 

azúcar (Saccharum officinarum), usados en proporciones iguales 

(50-50% )  pueden se r  empleados para la fabr icac ión 

de aglomerados t ipo MDF que estén dentro de los niveles esta-

blecidos por las normas internacionales (Gonzáles-Rivera et al. 2018). 
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Así mismo, esta especie puede ser usada en la producción de papel 

debido a su alto porcentaje de pulpa (49%) comparado con otras 

especies empleadas en dicha industria como Eucalyptus globu-

lus (24%), Pinus radiante (45%), Abies balsamea (44%), entre otras; a 

pesar de que en la extracción de la pulpa de P. discolor se obtuvo 

fibra corta y la resistencia a la explosión de las hojas formadas es baja 

(2.0 lb/in²). También se puede emplear en la elaboración de palos 

de escoba (Merino 2010).

Es utilizada en Caquetá como árbol de sombra en sistemas 

silvopastoriles (Rodríguez et al. 2018) y reconocida por campesinos 

en Caquetá y Putumayo como una especie forrajera para bovinos, 

de la cual principalmente consumen sus hojas y tallos verdes 

(Guayara 2010, Riascos et al. 2020).

Estudios recientes mostraron que P. discolor es una especie forrajera 

de alta calidad debido a que presenta contenidos adecuados de 

proteína, energía y digestibilidad, por lo cual es un suplemento 

alternativo en sistemas silvopastoriles del piedemonte amazónico 

(Riascos et al. 2020).

Las hojas y la corteza son usadas por comunidades indígenas y 

afrodescendientes de Colombia y Ecuador para tratar el paludismo 

y leishmaniasis (Blair & Madrigal 2005, Garret et al. 2010). La corteza es 

usada de manera tópica contra la mordedura de serpientes (Vargas 

2015), lo cual ha sido comprobado fisiológicamente para el caso 

específico de la mordedura de Bothrops atrox Muñoz (2017).
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Psidium guajava L.- MYRTACEAE 

Psidium guajava L.- Myrtaceae

Nombre común: goiaba, guava (Br); guayaba (Col)

Figura 17. Psidium guajava. Detalle de flor y fruto (©Luis Francisco Pérez)
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Hábito: árbol

Usos: alimenticio (Al), medicinal (Me)

Partes usadas: corteza (C), hojas (H), fruto (Fr)

Hábitat: La guayaba es una especie tropical de amplia distribución, 

nativa de Suramérica (Barbalho et al.  2012). En el área de estudio 

se encontró en áreas abiertas como pastos enmalezados y pastos 

limpios.

En la medicina tradicional es usada en el tratamiento de diarrea, 

gastroenteritis y como antiinflamatorio (Gutiérrez et al. 2008, Fernandes 

et al. 2014). Estudios fitoquímicos de extracto de las hojas demuestran 

que también presenta actividad intestinal antiespasmódica (Lozoya 

et al. 2002, Gutiérrez et al. 2008, Shah et al. 2011), antimicrobiana 

y antioxidante con lo que demuestra tener un buen potencial en 

la industria fitofarmacéutica (Abdelrahim et al. 2002, Gutiérrez et al. 

2008, Barbalho et al. 2012, Fernandes et al. 2014, Seo et al. 2014).

EL fruto es rico en ácido ascórbico (Barbalho et al. 2012) y tiene 

diversas aplicaciones comerciales, tales como jugos, néctar, dulces, 

entre otras (Gutiérrez et al. 2008).
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Psidium guajava L.- MYRTACEAE 

Siparuna guianensis Aubl. - Siparunaceae

Nombre común: negramina (Br); limoncillo (Col)

Figura 18. Siparuna guianensis. Detalle de fruto (©Luis Francisco Pérez)
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Hábito: árbol

Usos: medicinal (Me)

Partes usadas: hojas (H), frutos (Fr), flores (Fl)

Hábitat: S. guianensis es una especie de bosques secundarios, 

riparios a áreas intervenidas y abiertas como potreros enmalezados. 

Se encuentra desde Centro a Suramérica (Negri et al. 2012). 

La decocción de sus hojas se usa para combatir los síntomas 

de sinusitis, fiebre, reumatismo, migraña, gripe y dolores corporales 

(Valentini et al. 2010). 

Entre las especies medicinales reportadas en este catálogo, 

S. guianensis es probablemente la que presenta mayor número de 

estudios; desde estudios fitoquímicos (Fischer et al. 2005, Lecante et 

al. 2011, Negri et al. 2012), control de plagas (Ferreira et al. 2017) 

hasta propagación (Valentini et al. 2014). El aceite extraído de las 

hojas tiene comprobada actividad antibacterial, antifúngica, anti-

cancerígena (Valentini et al 2010, Andrade et. al 2015, de Melo et 

al. 2017, Taylor et al. 2006), antioxidante (Andrade et. al 2013) e 

insecticida de Aedes aegypti y Culex quinquefasciatus (Aguiar 

et al. 2015).
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Psidium guajava L.- MYRTACEAE 

Socratea exorrhiza (Mart.) H. Wendl.- Arecaceae

Nombre común: palma zancona, chuapo (Col)

Figura 19. Socratea exorrhiza. Detalle de hoja, flor, infrutescencia, frutos y raíces 

(©Luis Francisco Pérez)
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Habito: palma

Usos: alimenticio (Al), artesanal (Ar), construcción (Co), cultural (Cu), 

medicinal (Me)

Partes usadas: corteza (C), hojas (H), tallo (T), fruto (Fr), raíz (R), 

meristemo apical “palmito” (Pa), semillas (S)

Hábitat: La palma zancona se encuentra distribuida desde Centro 

hasta Suramérica (Sánchez y Quiñonez 2017). Crece de forma 

solitaria en bosques en buen estado de conservación, secundarios 

y ribereños. 

Se han reportado diversos usos tanto por comunidades mestizas 

como indígenas en toda la región amazónica. Es empleada en la 

construcción de pisos y paredes, vigas para techos y ocasionalmente 

también son usados como postes en la construcción de viviendas y 

cercos; las hojas son ocasionalmente utilizadas en el techado de 

viviendas temporales (Milliken y Albert 1997, Balslev et al. 2008, 

Macía et al. 2011, Araújo y Lopes 2012, Mesa y Galeano 2013). 

 Las raíces y el palmito son utilizadas para la obtención de un extracto 

que es usado contra la hepatitis, náuseas y vómito (Balslev et al. 

2008, Macía et al. 2011, Araújo y Lopes 2012, da Luz 2012). 

Comunidades mestizas e indígenas de la Amazonia usan las raíces 

fúlcreas cubiertas de espinas para rallar plátano o pelar yuca. Las 

semillas para la elaboración de collares y reportan utilidad alimenticia con 

los frutos para la elaboración de bebidas y de comidas, así como 

las larvas de coleóptero que se desarrollan en los troncos 

caídos suelen ser consumidas cocidas; ocasionalmente se extrae 

aceite de los frutos hervidos; el palmito es comestible (Balslev et al. 

2008, Macía et al. 2011, Araújo y Lopes 2012).
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Psidium guajava L.- MYRTACEAE 

Tapirira guianensis Aubl. - Anacardiaceae

Nombre común: cupiúva, pau-pombo (Br); algodoncillos, cedrillo, 
cedro maría, cedro pategallo, tatapiririca (Col); piojo (H).

Figura 20. Tapirira guianensis. Detalle de flor masculina, femenina y fruto  

(©Luis Francisco Pérez)
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Hábito: árbol

Usos: industrial (I), maderable (Ma), medicinal (Me)

Partes usadas: corteza (C), hojas (H), tallo (T)

Hábitat: Especie de amplio rango de distribución desde Centroamérica 

hasta el sur de Brasil (Roumy et al. 2009).  Es una especie común en 

las primeras etapas de la sucesión secundaria, de asociación hete-

rogénea, aunque también se ha encontrado en planicies inundables 

estacionales (Peñuela-M. y Jiménez 2010).  En el área de estudio se 

encontró en el interior de bosques en buen estado de conservación, 

secundarios y ribereños, así como en vegetación secundaria.

En la medicina popular brasilera las hojas y cáscara son usadas 

para la diarrea, sífilis, lepra candidiasis bucal infantil, garganta y 

dolor de boca (Taylor et al. 2006, Coelho-Ferreira 2009); en Guyana 

Francesa para combatir varias enfermedades infecciosas como la 

malaria, leishmaniasis, bacterias, etc. (Roumy et al. 2009).  El extracto 

de hojas y corteza T. guianensis mostró actividad anticancerígena (Taylor 

et al. 2006, Silva-Oliveira et al. 2016), vasodilatadora, antioxidante 

(Rodrigues et al. 2017), antibacterial y antiprotozoal (Roumy et al. 

2009). Ha sido objeto de estudios de su composición química (David 

et al. 1998), propagación (Santos-Moura et al. 2012), inclusive tiene 

una patente para usar el extracto con fines cosméticos y dermatológicos 

(Andre-frei et al. 2016), y es tolerante a herbicidas (Aguiar et al. 

2016).

Especie usada para aserrío (Peñuela-M. y Jiménez 2010), en la 

fabricación de juguetes, muebles, fabricación de zapatos, cajas livianas y 

de carga (Santos-Moura et al. 2012), l cual la constituye en fuente de ingreso 

alternativa para las comunidades brasileras (de Gutiérrez et al. 2013).
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Tapirira guianensis Aubl. - Anacardiaceae

Esta especie es también usada en proyectos de reforestación en 

áreas degradadas en Brasil (Carvalho et al. 2017), principalmente 

en ecosistemas húmedos (Santos-Moura et al. 2012) y en sistemas 

agroforestales en asociación con siembra de cacao en Honduras 

(Alvarado et al. 2003).

Por otro lado, ha demostrado ser muy eficiente con respecto al uso 

del agua en suelos, independientemente de la presencia de herbicidas  

(e.g. atrazine, clomazone y 2,4-D.), por tanto, es considerada como 

una especie interesante para ser usada en recuperación de 

áreas degradadas o sitios contaminados por herbicidas (Aguiar 

et al. 2016).
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Tapirira obtusa (Benth.) J.D.Mitch - 
Anacardiaceae

Nombre común: pau-pombo-da-serra (Br)

Figura 21. Tapir i ra obtusa. Detal le de f lor femenina, mascul ina y f ruto  

(©Luis Francisco Pérez)
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Tapirira obtusa (Benth.) J.D.Mitch -  Anacardiaceae

Hábito: árbol

Usos: medicinal (Me)

Partes usadas: corteza (C), hojas (H)

Hábitat: Se encuentra distribuida solo en Suramérica (Correia et al. 

2001).  En el área de estudio se encontró en el interior de bosques 

en buen estado de conservación, secundarios y ribereños.

Su corteza y hojas son usadas localmente por una comunidad de la 

Bahía, Brasil contra la lepra, diarrea y sífilis (Correia et al. 2001).
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Theobroma subincanum Mart. - Malvaceae

Nombre común: cupuaçu da mata (Br); cacao de monte (Col); 
cacaguarama, cacao Rana (Ven).

Figura 22. Theobroma subincanum. Detalle de flor (©Luis Francisco Pérez)
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Theobroma subincanum Mart. - Malvaceae

Hábito: árbol

Usos: Alimento (Al), industrial (I)

Partes usadas: semillas (S)

Hábitat: Crece en los bosques de Centro y Suramérica (Bruni 

et al. 2002).  En el área de estudio se encontró en el interior de 

bosques en buen estado de conservación, secundarios y ribereños. 

Las semillas de T. subincanum pueden proponerse como posibles 

sustitutos en la industria de procesamiento del cacao y como una fuente 

potencial de vitamina E (Bruni et al. 2000, 2002, Al Muqarraban y 

Ahmat 2015).
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Virola duckei A.C. Sm. - Myristicaceae

Nombre común: carne de vaca

Figura 23. Virola duckei. Detalle de flor femenina, masculina y fruto (©Luis Francisco Pérez)
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Virola duckei A.C. Sm. - Myristicaceae

Hábito: árbol

Usos: psicotrópico (P)

Partes usadas: exudado (E)

Hábitat: Crece en Suramérica (Bruni et al. 2002).  En el área de 

estudio se encontró en el interior de bosques en buen estado de 

conservación, secundarios y ribereños. 

La savia de esta especie fue reportada como alucinógena por los 

indígenas Achuar, Shuar, Quichua, Secoya, Siona, Cofán y Waorani de 

la Amazonia ecuatoriana (Bennet y Alarcón 1994).
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Virola elongata (Benth.) Warb. - Myristicaceae

Nombre común: mucuíba, ucuúba (Br); sangrepescao, sangretoro 
(Col); sangre de gallo (Ecu); caupuri, cumala blanca (Pe).

Figura 24. Virola elongata. Detalle de flor y fruto (©Luis Francisco Pérez)
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Virola elongata (Benth.) Warb. - Myristicaceae

Hábito: árbol

Usos: cultural (Cu), maderable (Ma), medicinal (Me), psicotrópico (P), 

tóxico (T)

Partes usadas: corteza (C), Exudado (E)

Hábitat: V. elongata está distribuida en Centro y Suramérica (Tropicos 
2021), presente en bosques en buen estado de conservación, de 
tierras bajas, de montaña, periódicamente inundables, arbustales de 
arenas blancas, a altitudes inferiores a 1420 m (de Almeida et al. 
2018). En el área de estudio se encontró en el interior de bosques en 
buen estado de conservación, secundarios y ribereños.

Es de las especies maderables económicamente más importante y 
dominante de la Amazonia (Selaya et al. 2017). Su madera está 
incluida en las listas de comercio internacional de madera (Mark et 
al . 2014) y es empleada en construcción y ebanister ía 
(Estupiñán-González y J iménez-Escobar 2010) .

La savia de esta especie fue reportada como alucinógena por los 
indígenas Boras del Perú (Schultes et al. 1977) y los Yanomamij 
(Waika) del sur de Venezuela y norte de Brasil (Macre y Towers 1984). 
En Colombia es usada por los indígenas Waika, Paumari y Taiwanos 
en la elaboración de rapé (McKenna y Riba 2016), así como por 
indígenas de la región amazónica para envenenar las puntas de las 
flechas y cazar (Macre y Towers 1984).

La infusión de la cáscara es usada con fines medicinales para tratar 
dolores de estómago, indigestión y úlceras gástricas (de Almeida et 
al. 2018) lo cual has sido comprobado científicamente.

La savia es utilizada como analgésico en el tratamiento de dolor 
de muelas y como antiséptico de heridas, además es mezclada con 
agua para ser ingerida en tratamiento contra la diarrea (Ribeiro et 
al. 2017). También ha demostrado efecto tranquilizante (Macre y 
Towers1984).
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Virola pavonis (A. DC.) A.C. Sm. - Myristicaceae

Nombre común: caupuri (Br)

Figura 25. Virola pavonis. Detalle de flor y fruto (©Luis Francisco Pérez)
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Virola pavonis (A. DC.) A.C. Sm. - Myristicaceae

Hábito: árbol

Usos: medicinal (Me), psicotrópico (P)

Partes usadas: corteza (C), Exudado (E)

Hábitat: V. pavonis está distribuida en Suramérica (Ballesteros et al. 

2016). En el área de estudio se encontró en el interior de bosques en 

buen estado de conservación, secundarios y ribereños.

Es una especie usada por los indígenas ecuatorianos Shuar como 

alucinógena (Bennet y Alarcón 1994) y como medicinal para el 

tratamiento de enfermedades, dolor de cabeza, inflamación y 

problemas renales (Ballesteros et al. 2016). En el Brasil la usan para 

el tratamiento de la leishmaniasis (Morais et al. 2009).
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Vismia baccifera (L.) Planch. & Triana. – 
Hypericaceae 

Nombre común: carate, lacre (Col y Ven); lancetillo, mancha ropa (Ven)

Figura 26. Vismia baccifera. Detalle de flor y fruto (©Luis Francisco Pérez)
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Vismia baccifera (L.) Planch. & Triana. – Hypericaceae

Hábito: árbol, arbusto

Usos: medicinal (Me)

Partes usadas: corteza (C), hojas (H), raíz (R).

Hábitat: Especie pionera de sucesión primaria de rápido crecimiento, 

que prospera de forma natural en áreas perturbadas; se encuentra 

con frecuencia en vegetación secundaria, en pastos y rastrojos 

abandonados. Distribuida desde América Central hasta Perú y el 

norte de Brasil (Tropicos 2021).

En Colombia, esta especie es ampliamente usada por comunidades 

indígenas en la medicina tradicional debido a que se le atribuyen 

diversas propiedades curativas. Corteza, hojas, tallos y raíces se 

utilizan como purgante, en el tratamiento de desórdenes del tracto 

urinario y de la piel (tratamiento de heridas, herpes e infecciones 

fúngicas), como antirreumático, antipirético, antiinflamatorio, contra 

actividad leishmanicida y en el caso de mordeduras de serpiente 

(Trepiana 2016).

El extracto de sus hojas ha mostrado actividad contra células de 

cáncer de seno, del sistema nervioso central, las líneas celulares de 

cáncer de pulmón y antitumoral contra diferentes tipos de 

hepatocarcinoma (Hussein et al. 2003, Lizcano et al. 2015, Trepiana 

2016), así como V. baccifera var. dealbata Triana & Planch, 

ha demostrado actividad citoestática contra cáncer (Salas et al. 

2008), actividad antibacterial (Salas et al. 2007a) y analgésica 

(Salas et al. 2007b) en estudios de comparación química (Buitrago 

et al. 2009). Tradicionalmente es usada en la Amazonia colombiana 

contra enfermedades tópicas (dermatitis) (Lizcano et al. 2010).
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Este documento contiene fichas técnicas de 25 especies madera-
bles y no maderables del bosque presentes en los municipios de 
Albania, Belén de los Andaquíes, Morelia, y San José del Fragua, 
ubicados al sur del departamento de Caquetá.

Las especies se presentan en orden alfabético con sus autores, un 
nombre común (entre paréntesis, según cada país y escogido como 
referente por ser ampliamente usado en el área). Cada especie 
cuenta con una ilustración botánica y los usos están agrupados por 
categorías. Por último, se incluyen las referencias bibliográficas al 
final del catálogo.

Con este libro esperamos contribuir al conocimiento y uso de la 
riqueza florística+ en el área objeto de estudio y proyectar la biodi-
versidad como un elemento vital para el desarrollo regional y para 
la adaptación al cambio climático y su mitigación.
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