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Abstract: The objective of this study was to identify the potential use of native species present in four 

municipalities in southern Caquetá, Colombia. This information was collected from a literature review 

(scientific articles, books, technical sheets, theses). The 50 most abundant species in 42 plots established 

and defined based on their economic potential. 25 species reported potential uses in the 13 defined use 

categories and 14 species were found to have more than one use (multipurpose). The categories with the 

highest number of species were medicine, construction and food. Most of the multipurpose species grow 

mainly in highly disturbed areas and secondary forest, they are easy to access and recognize. The results 

show that there are several species with economic potential in this region that are not used and that can be 

linked with production chains that promote their sustainable use and economic growth in the area. 
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Resumen: El objetivo de este estudio fue identificar el uso potencial de especies de plantas nativas 

presentes en cuatro municipios del sur del Caquetá, Colombia. Esta información fue colectada de revisión 

de literatura (artículos científicos, libros, fichas técnicas, tesis). Se identificaron las 50 especies más 

abundantes en 42 parcelas establecidas y se definió 13 categorías de uso basados en sus potencialidades 

económicas. 25 especies reportaron usos potenciales en 13 categorías de uso definidas y 14 especies 

fueron encontrados más de un uso (multiusos). Las categorías con mayor número de especies reportadas 

fueron: medicinal, construcción, y alimentación. La mayoría de las especies multiusos crecen 

principalmente en áreas altamente disturbadas y bosque secundario, son de fácil acceso y reconocimiento. 

Los resultados muestran que hay varias especies con potencial económico en esta región, que no son 

utilizadas y que pueden ser vinculadas a cadenas productivas que fomenten su aprovechamiento 

sostenible y crecimiento económico en la zona. 
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INTRODUCTION 

El conocimiento tradicional sobre el uso de las 

plantas representa el valor cultural de la identidad de 

las comunidades locales (Varo-Rodríguez et al., 

2019). Durante milenios ha cubierto sus necesidades, 

en especial las plantas silvestres como fuente de 

alimentación (Turner et al., 2011), medicina y parte 

de su tradición cultural (Soria et al., 2020). Los usos 

asociados a una planta dependen de su abundancia, 

del tipo de ecosistema y las costumbres de la 

comunidad local. Las especies más utilizadas son 

aquellas más fáciles de encontrar dado que las 

personas tienen más posibilidades de experimentar 

sus usos e introducirlas en su cultura local (Phillips y 

Gentry, 1993). 

En la Amazonia las comunidades usan las 

plantas, de las 8571 especies identificadas, 1625 

especies se conocen como útiles (Sinchi, 2018). 

Dentro de los usos más reconocidos están: medicinal, 

maderable y alimenticio (Sinchi, 2023). La mayoría 

de los estudios de plantas útiles están centrados en los 

principales conocedores de plantas que son los 

pueblos indígenas debido a su estrecha relación con 

sus recursos (Cárdenas et al., 2002; Sánchez et al., 

2007), y en menor proporción a las comunidades 

campesinas y más en esta región (Cárdenas y 

Ramírez, 2004). Ese conocimiento tradicional 

campesino está asociado a sus zonas originarias 

desde las cuales emigran, así que factores como la 

colonización, globalización económica e interés del 

mercado inciden en una pérdida progresiva de este 

conocimiento tradicional (Pérez y Matiz-Guerra, 

2017). 

El departamento del Caquetá hace parte de la 

región amazónica colombiana y desde su constitución 

ha sido objeto de una constante colonización. Los 

procesos migratorios inicialmente estuvieron 

asociados a la extracción de productos vegetales 

como la madera, el caucho y la explotación de plantas 

medicinales; una segunda fase de colonización fue 

impulsada por la producción ganadera; finalmente, en 

las últimas décadas, algunas migraciones fueron 

motivadas por el plantío de cultivos ilícitos como 

coca (Arcila et al., 2002). Actualmente, la economía 

del departamento se basa en el sector agropecuario 

cuya actividad principal es la ganadería (Pardo, 

2005), ampliado la barrera agrícola, llegando a 

presentar las tasas de deforestación más altas en 

Colombia (IDEAM, 2018). Además, existen pocos 

estudios sobre el uso de la flora local y los pocos 

realizados fueron enfocados a comunidades indígenas 

(Frausin et al., 2008, Trujillo y Correa-Múnera, 2010, 

Trujillo y González, 2011) y no a comunidades 

campesinas. La importancia de identificar y 

reconocer especies silvestres con algún uso potencial 

puede permitir que especies de las cuales se 

desconocía su utilidad puedan llegar a constituirse en 

especies promisorias con amplio potencial para 

fortalecer o diversificar la economía local, para suplir 

necesidades básicas de la comunidad o simplemente 

para diversificar la dieta (Bravo et al., 2017).  

Por tanto, el presente estudio se enfocó en 

colectar información de usos potenciales de las 

especies más abundantes registradas en cuatro 

municipios del sur del departamento del Caquetá, con 

el objetivo de identificar si estas especies pueden 

representar una alternativa económica para las 

comunidades de esta región. Fue realizada una amplia 

revisión de literatura para identificar los usos de las 

especies que crecen en esta región. Diversos estudios 

demostraron que las plantas que crecen en estas áreas 

presentan un increíble valor cultural, nutricional, 

medicinal, económico, industrial, adaptación a 

sistemas de bajos insumos, entre otras y que la gran 

mayoría de estas especies son hasta ahora 

desconocidas en la región e inclusive en el país.  

Estas especies con potencial uso económico pueden 

ser vinculadas a cadenas productivas que fomenten el 

manejo y aprovechamiento sostenible y permita 

rescatar el conocimiento tradicional de sus usos. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Área de estudio 

El estudio fue realizado en cuatro municipios de la 

zona sur del departamento del Caquetá: Albania, 

Belén de los Andaquíes, Morelia, y San José del 

Fragua. La región se caracteriza por presentar 

paisajes mixtos propios del piedemonte amazónico 

(Corpoamazonia, 2013) y por ser objeto intenso de 

intervención humana (áreas abiertas y fragmentos de 

bosques). Los ecosistemas son principalmente 

Bosque Muy Húmedo Tropical (bmh-T), con 

elevaciones entre los 258 a 476 m, temperatura entre 

25,4 a 30,4°C, precipitación promedio anual de 3.707 

mm y humedad relativa de 83% (Corpoamazonia, 

2013).  

 

Relevamiento de datos 

Fueron establecidas 42 parcelas (Tabla N° 1) de 50 x 

50 m, siguiendo los protocolos de Castro y García 

(2017), entre los años 2015 a 2017, durante el 

desarrollo del proyecto “Alternativas basadas 

sustentables opciones de desarrollo y uso de la tierra” 

(Sinchi, 2017), en nueve tipos de coberturas 

diferentes: Bosque denso (BD) Bosque ripario o de 

galería (BR), Bosque Secundario (BS), Vegetación 
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Secundaria Alta (VA), Vegetación Secundaria Baja 

(VB), Cultivo permanente de Caucho (CP), Palma de 

aceite (PA), Pastos Enmalezados (PE) y Pastos 

limpios (PL) (Figura N° 1).  

En cada parcela se censaron todos los 

individuos con diámetro a la altura del pecho (DAP) 

≥ 10 cm. Cada individuo fue colectado y su muestra 

procesada, identificada y depositada en el Herbario 

Amazónico Colombiano Dairon Cárdenas López 

COAH. El sistema de clasificación taxonómica 

utilizado fue APG IV (Stevens, 2001). 

 

Tabla No. 1 

Sitios de muestreo seleccionados en las unidades de paisaje UP4 y UP6 en los municipios de Albania, Belén 

de los Andaquíes, Morelia, y San José del Fragua del departamento del Caquetá, Colombia 

UP 
Cobertura 

Nivel I 

Cobertura 

Nivel II 

Cobertura 

Nivel III 
Código Finca Parcela Latitud Longitud 

UP4 

Bosques y 

áreas 

seminaturales 

Bosques 

Bosque Denso 

BD C16 CUP4BD01 1,23889 -75,94376 

BD C38 CUP4BD02 1,28999 -75,81452 

BD P22 CUP4BD03 1,36983 -75,66568 

Bosque 

Galería y 

Ripario 

BG P06 CUP4BR07 1,29131 -75,80484 

BG P09 CUP4BR08 1,29841 -75,64522 

BG P10 CUP4BR09 1,30691 -75,97658 

BG P20 CUP4BR10 1,2985 -75,91289 

BG P23 CUP4BR11 1,36631 -75,65521 

Bosque 

Secundario 

BS P03 CUP4BS13 1,16669 -75,91758 

BS P04 CUP4BS14 1,14203 -75,9179 

BS P11 CUP4BS15 1,14404 -75,91697 

BS P17 CUP4BS16 1,30577 -75,64466 

Áreas con 

vegetación 

herbácea y 

arbustiva 

Vegetación 

Secundaria 

Alta 

VS P09 CUP4VA33 1,30805 -75,87261 

CP P11 CUP4VA34 1,14303 -75,92088 

CP P16 CUP4VA35 1,29563 -75,6442 

Vegetación 

Secundaria 

Baja 

CP P16 CUP4VB37 1,29104 -75,63670 

CP P20 CUP4VB38 1,38206 -75,63925 

CP P22 CUP4VB39 1,37796 -75,66030 

Territorios 

Agrícolas 

Cultivos 

Permanentes 

Caucho 

CP C28 CUP4CP19 1,21737 -75,93059 

CP C38 CUP4CP20 1,2642 -75,80006 

CP P10 CUP4CP21 1,26407 -75,79981 

Palma de 

Aceite 
PA C38 CUP4PA22 1,28871 -75,80803 

Pastos 

Pastos 

Enmalezados 

PE P14 CUP4PE23 1,29966 -75,63854 

PE P22 CUP4PE24 1,36845 -75,66313 

PE P23 CUP4PE25 1,37383 -75,65781 

Pastos 

Limpios 

PL P02 CUP4PL26 1,15425 -75,86655 

PL P03 CUP4PL27 1,15511 -75,91597 

PL P06 CUP4PL28 1,27175 -75,87626 

PL P07 CUP4PL29 1,29291 -75,87566 

PL P14 CUP4PL30 1,29931 -75,64127 

PL NA CUP4PL41 1,3209 -75,61891 

UP6 
Bosques y 

áreas 
Bosques Bosque Denso 

BD NA CUP6BD04 1,33266 -76,00256 

BD NA CUP6BD05 1,40344 -75,9892 
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seminaturales BD S05 CUP6BD06 1,3467 -76,01854 

BD NA CUP6BD42 1,4019 -75,98763 

Bosque 

Galería y 

Ripario 

BG NA CUP6BR12 1,37447 -75,98675 

Bosque 

Secundario 

BS NA CUP6BS17 1,31797 -76,01418 

BS NA CUP6BS18 1,42087 -75,91661 

Áreas con 

vegetación 

herbácea y 

arbustiva 

Vegetación 

Secundaria 

Alta 

CP S47 CUP6VA36 1,32525 -75,99385 

Vegetación 

Secundaria 

Baja 

CP S37 CUP6VB40 1,37404 -75,99465 

Territorios 

Agrícolas 
Pastos 

Pastos 

Limpios 

PL S37 CUP6PL31 1,3742 -76,00171 

PL S47 CUP6PL32 1,39358 -75,97188 

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 

 

 

Figura N° 1 

Localización geográfica del área de estudio. Cada punto representa el levantamiento de una parcela en los 

municipios de Albania, Belén de los Andaquíes, Morelia y San José del Fragua del departamento de 

Caquetá, Colombia 
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Información de los usos y análisis de datos 

La abundancia de especies se calculó por medio del 

conteo total de las especies de plantas registradas en 

todas las parcelas muestreadas. Las especies que se 

encontraron únicamente en parcelas de cultivos (e.g. 

Hevea brasiliensis (Willd. ex A. Juss.) Müll. Arg. y 

Elaeis guineensis Jacq., especies de plantas 

sembradas por sus propietarios) fueron descartadas 

para evitar datos erróneos en abundancia. Las 

especies más abundantes corresponden aquellas que 

tienen ≥ 30 individuos (representando el 35% del 

total de los individuos registrados) y fueron 

sometidas a una exhaustiva revisión de literatura 

(artículos científicos, libros, fichas técnicas, tesis) en 

busca de todos los reportes de uso conocidos, 

priorizando los usos económicos. Las palabras claves 

usadas fueron “nombres científicos” de las especies 

de interés, “usos”, “utilidad”. La búsqueda no se 

limitó a idioma, año de búsqueda, ni países, con el 

ánimo de encontrar toda la información posible sobre 

utilidad de estas especies. Los documentos fueron 

obtenidos de bases de datos de revistas científicas, 

bibliotecas y repositorios de información on-line, 

siendo consultada hasta marzo de 2023. Para evitar 

duplicidad de la información, se incluyeron 

únicamente los datos de la referencia más completa.  

Los usos reportados de estas especies fueron 

agrupados en 13 categorías descritas por Cárdenas et 

al. (2002) (Tabla N° 2), especificando qué parte de la 

planta es empleada, cuando fue posible. La 

información se incluyó en una base de datos con los 

siguientes campos: Familia, nombre científico, 

nombre común (según cada país), categoría de 

amenaza, descripción del uso, país que reporta el uso, 

parte usada, categoría de uso y referencia 

bibliográfica. Para determinar la categoría de 

amenaza de cada especie se consultó en la lista Roja 

de la UICN (2023) el estado actual de conservación 

de estas especies. 

 

Tabla N° 2 

Categorías de uso reportados para especies vegetales por Cárdenas et al. 2002 

Nº Categoría Definición 

1 Alimenticio 

Comprende especies extraídas del bosque o de otras coberturas forestales, en 

algunos casos son especies semi domesticadas, usadas por los pobladores como 

comestibles, incluye frutos, semillas, tubérculos, tallos, entre otros. Incluye 

también especies usadas por abejas para la producción de miel. 

2 Artesanal 
Incluye especies utilizadas como fibras para cestería, pulpa para elaboración 

artesanal de papel, maderas para talla, semillas y recipientes. 

3 Colorantes/ Tintes  Plantas usadas para obtener tintes naturales. 

4 Combustible  Plantas utilizadas para leña o carbón. 

5 Construcción 
Especies usadas en la edificación de viviendas, como vigas, cercas, techos, 

amarres, etc. 

6 Cultural Especies que son utilizadas en actividades sociales o rituales. 

7 Forraje Plantas que sirven para alimento animal. 

8 Industrial 
Incluye las especies poseedoras de látex, resinas y aceites susceptibles de ser 

utilizados en procesos industriales. 

9 Maderable/ Aserrío 
Especies maderables empleadas en procesos de transformación industrial como 

ebanistería, chapas, tríplex y otros. 

10 Medicinal 
Especies o productos que presentan propiedades curativas para tratar o prevenir 

enfermedades. 

11 Ornamental  
Incluye especies que por su porte o belleza de sus flores y/o frutos o follaje son 

empleadas en la decoración de espacios.  

12 Psicotrópico Incluye especies que producen efectos sobre el sistema nervioso 

13 Tóxico  
Incluye especies empleadas como venenos para cacería, pesca o que se 

reconocen como nocivas para el hombre o animales. 
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RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Composición 

En las 42 parcelas se registró un total de 7952 

individuos, distribuidos en 907 especies, 295 géneros 

y 74 familias. El 84% de los taxones fueron 

determinados hasta especie, 2,6% hasta género, 4,4% 

hasta familia y el 8.9% indeterminados. Fabaceae es 

la familia con mayor número de especies (86). Las 

familias con mayor número de individuos fueron 

Melastomataceae (630), Fabaceae (542) y 

Euphorbiaceae (425) (Figura N° 2). Estudios en la 

Amazonia, han reportados estas familias como las 

más abundantes, diversas e hiperdominantes en los 

bosques amazónicos (Duivenvoorden, 1995; ter 

Steege et al., 2013). 

 

Figura N° 2 

Familias más diversas y abundantes presentes en el área de estudio 

 
 

 

Las cinco especies más abundantes fueron 

Iriartea deltoidea Ruiz & Pav (211), seguida de Inga 

thibaudiana DC. (108), Miconia calvescens DC. 

(102), Vismia baccifera (L.) Triana & Planch. (95) y 

Pseudosenefeldera inclinata (Müll. Arg.) Esser (91). 

De estas especies, I. deltoidea ha sido reportada como 

hiperdominante en la Amazonia (ter Steege et al., 

2013), las otras especies no se consideran dominantes 

más si abundantes en áreas intervenidas.  Un total de 

645 especies presentan menos de 10 individuos, esto 

es común en los bosques tropicales amazónicos 

debido a que especies raras presentan tamaños de 

poblaciones pequeñas (ter Steege et al., 2013) y a 

menudo porque tienen condiciones estrictas para su 

desarrollo. 

 

Registro de plantas útiles y categorías de uso 

Se encontraron 127 fuentes de información (122 

artículos científicos, cuatro tesis y una patente), que 

reportan usos por comunidades campesinas, 

indígenas y afrodescendientes. Dentro de los 

enfoques abordados en los documentos revisados 

predominaron los estudios fitoquímicos, etnográficos 

y etnobotánicos (entrevistas semi-estructuradas y 

abiertas, y recorridos etnobotánicos). Todas las 

investigaciones fueron realizadas en países de la 

región amazónica, Brasil presentando 43 estudios 

para 18 especies, Ecuador (doce investigaciones), 

Colombia (nueve), Venezuela (siete), Perú (seis), 

Guyana Francesa (cuatro) y Bolivia (uno). En 

América, Costa Rica (13 investigaciones, de las 

cuales diez pertenecen a una única especie), México 

(tres), Panamá (tres) y Trinidad y Tobago (uno). 

Finalmente, para las islas del pacifico sur se 

encontraron siete investigaciones, Indonesia (dos), 

Malasia (dos), Hawai (uno), Sudán (uno), Tahití 

(uno). 

De las 50 especies más abundantes 25 

reportaron algún tipo de uso (Tabla N° 3). Dentro de 

estas, siete tienen reportes de usos por comunidades 

indígenas, afrodescendientes y campesinas en 

Colombia: Dendropanax arboreus (L.) Decne. & 

Planch., I. deltoidea, Miconia dolichorrhyncha 

Naudin, Oenocarpus bataua Mart., Piptocoma 

discolor (Kunth) Pruski, Socratea exorrhiza (Mart.) 

H. Wendl. y V. baccifera, reportando utilidad en siete 

categorías. Esto muestra la brecha de 

desconocimiento sobre el uso de las especies, 

sugiriendo que no existe un flujo de información 

entre usos y comunidades o que las comunidades no 
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tienen acceso a este conocimiento tradicional, 

subvalorando el potencial económico, alimenticio, 

medicinal de las plantas, que pueden proporcionar 

mejorías en la calidad de vida y de generación de 

ingresos de las comunidades que coexisten con ellas 

de manera directa e indirecta.  

La especie con mayor reporte de usos fue I. 

deltoidea “barrigona”, seguida de S. exorrhiza 

“zancona” y O. bataua “milpesos” (Figura N° 3). 

Estas especies multiusos son palmas (Macía et al., 

2011; Mesa y Galeano, 2013). Seis categorías de usos 

han sido reportadas para ellas: alimenticia, artesanal, 

construcción, cultural, maderable y medicinal 

(Galeano, 2000; Cárdenas y Ramírez 2004; Darnet et 

al., 2011; Macía et al., 2011; Araújo y Lopes, 2012; 

Mesa y Galeano, 2013; Navarro et al., 2014). 

Estudios recientes proponen integrar a I. deltoidea y 

S. exorrhiza en biosistemas integrados (Sánchez y 

Quiñonez, 2017), y en manejo de cosecha sostenible 

(Navarro et al., 2014).  

 

Figura N° 3 

Especies más abundantes ordenadas según su reporte de número de usos y de número de partes usadas 

 
 

 

Dentro de las partes usadas se reportaron 

usos de corteza, exudado o savia, hojas, tallo, fruto, 

flor, raíz, palmito, semillas y apenas uno quedo sin 

especificar (Tabla N° 3). Las hojas son la parte más 

usada (quince especies), seguido de tallo (trece), 

corteza (nueve), fruto (siete) y entre una a cuatro 

especies reportan el uso de alguna otra parte de la 

planta (como raíz, palmito, semillas, flores y exudado 

o savia). Muchas veces la parte usada de la planta 

está relacionada con el uso.  Las hojas son muy 

usadas en la medicina tradicional debido a la alta 

presencia de metabolitos secundarios que presenta 

variada actividad biológica (Zambrano-Intriago et al., 

2015), también son empleadas en la fabricación de 

techos o elaboración de artesanías como es el caso de 

las palmas (Mesa y Galeano, 2013). 

Cabe destacar que la mayoría de las especies 

son multipropósitos o multiusos debidos a que 

registraron más de una utilidad (Mesa y Galeano, 

2013). La categoría medicinal fue la que reportó 

mayor número de especies (19 de las 25 especies 

incluyeron esta utilidad), seguida en su orden de 

construcción, alimenticio, industrial, cultural, 

combustible, psicotrópico, artesanal, maderable y 

forraje. Ninguna especie fue atribuida en las 

categorías colorante, ornamental y tóxica. Se 

reportaron nueve especies de uso único, seis de ellas 

como medicinales: Miconia ostrina (Gleason) 

Michelang., Croton matourensis Aubl, Guarea 

kunthiana A. Juss., Siparuna guianensis Aubl., 

Tapirira obtusa (Benth.) J. D. Mitch. (reportada 

únicamente por comunidad del norte-este brasilero 

contra la lepra, diarrea y sífilis (Correia et al., 2001) 

y recientemente con uso potencial en control de 

especies debido a su efecto alelopático (Matias et al., 

2021), aunque solo tiene este estudio realizado) y V. 

baccifera; Miconia elata (Sw.) DC. como 

combustible (Valderrama y Linares, 2008), Otoba 

glycycarpa (Ducke) W.A. Rodrigues & T.S. Jaram. 

como maderable (Jadán et al., 2015).) y Virola duckei 

A.C. Sm. como psicotrópica (Bennett y Alarcón, 

1994). 
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Tabla N° 3 

Las 25 especies de plantas con reporte de usos y partes empleadas 

Familia Especie N° individuos Partes usadas Usos 

Arecaceae Iriartea deltoidea 211 H, T, R, Fr, P 

Al, Ar, Co, Cu, 

Ma, Me 

Hypericaceae Vismia baccifera 95 H Me 

Asteraceae Piptocoma discolor 89 H, T Co, F, I, Me  

Anacardiaceae Tapirira guianensis 81 C, H, T, I, Me 

Myristicaceae Virola elongata 74 C, E, T Ma, Me, P 

Melastomataceae Miconia minutiflora 64 H, Fl Al, Me 

Malvaceae Theobroma subincanum 49 S Al, I 

Araliaceae Dendropanax arboreus 44 C, H Cu, Me 

Melastomataceae Miconia dolichorrhyncha 43 T Cm, Co 

Myrtaceae Psidium guajava 42 C, H, Fr Al, Me 

Siparunaceae Siparuna guianensis 41 H, Fr, Fl Me 

Euphorbiaceae Hieronyma alchorneoides 41 T Cm, Co, I 

Euphorbiaceae Croton matourensis 41 H Me 

Melastomataceae Miconia elata 40 T Cm 

Melastomataceae Miconia ostrina 40 NA Me 

Melastomataceae Bellucia pentamera 39 H, T, Fr Al, Co, Me 

Meliaceae Guarea kunthiana 38 H, T, R, Fr Me 

Arecaceae Socratea exorrhiza 36 

C, H, T, R, Fr, P, 

S Al, Ar, Co, Cu, Me 

Myristicaceae Virola pavonis 36 C, E, T Ma, Me, P 

Myristicaceae Virola duckei 35 C P 

Salicaceae Piparea multiflora 35 H, T Cm, Me 

Anacardiaceae Tapirira obtusa 34 C Me 

Arecaceae Oenocarpus bataua 34 H, T, R, Fr, P, S Al, Ar, Co, Cu, Me 

Myristicaceae Otoba glycycarpa 33 T Ma 

Achariaceae Lindackeria paludosa 31 C, H, R Co, Me 

Partes de la planta usadas: corteza (C), exudado o savia (E), hojas (H), tallo (T), fruto (Fr), flor (Fl), raíz (R), 

palmito (Pa), semillas (S) y sin especificar (NA). 

Usos 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) 

 

 

De las especies medicinales solo G. 

kunthiana y D. arboreus, reportaron uso medicinal 

veterinario en bovinos (Jerjomiceva et al., 2016) y 

para tratar mordeduras de serpiente en perros (Lans et 

al., 2001), respectivamente. El extracto de corteza de 

G. kunthiana aumenta las actividades antimicrobianas 

de los neutrófilos como la primera línea de defensa 

contra los patógenos invasores tanto en humanos 

como bovino (Jerjomiceva et al., 2016) y tiene gran 

potencial antiparásito (de Mesquita et al., 2005) 

antimicrobiano, antioxidante, insecticida (Pandini et 

al., 2015; Pandini et al., 2018), y como biopesticida 

contra Aedes aegypti (Sarmento et al., 2016), 

principal vector de dengue, Zika, Chicungunya y 

fiebre amarilla. Estas enfermedades de trasmisión 

vectorial son de las más importantes y comunes en 

países tropicales y en la región del Caquetá 

(Santacoloma et al., 2012), presentando altas tasas de 

incidencias debido a sus condiciones ambientales 

(temperaturas mayores de 25°C y precipitaciones 

≥3000 mm) (Castrillón et al., 2015). 



 

Rivera et al. Plantas con uso potencial en el sur del Departamento de Caquetá, Colombia 

 

                                     Boletín Latinoamericano y del Caribe de Plantas Medicinales y Aromáticas/ 133 

Estudios fitoquímicos del extracto de hojas y 

corteza de las especies Piparea multiflora C. F. 

Gaertn., C. matourensis, Lindackeria paludosa 

(Benth.) Gilg, S. guianensis, V. baccifera y Tapirira 

guianensis Aubl. también demostraron actividad 

anticancerígena, antibacterial y antifúngica (Hussein 

et al., 2003; Silva-Oliveira et al., 2016; Taylor et al., 

2006; Salas et al., 2007; Salas et al., 2008; 

Compagnone et al., 2010; Fazio et al., 2010; 

Valentini et al., 2010; Andrade et al., 2013; Fachin, 

2015; Lizcano et al., 2015; de Melo et al., 2017; de 

Lima et al., 2018; de Souza et al., 2019). V. baccifera 

es de las especies más abundante en el área de estudio 

(95 individuos) y está presente en siete tipos de 

coberturas, principalmente en áreas abiertas y de 

transición de vegetación secundaria. Diversos 

estudios fitoquímicos muestran actividad 

anticancerígena para cáncer de seno, del sistema 

nervioso central, de pulmón y contra diferentes tipos 

de hepatocarcinoma (Hussein et al., 2003; Lizcano et 

al., 2015). Así mismo, V. baccifera var. dealbata 

Triana & Planch, ha demostrado actividad citostática 

contra cáncer (Salas et al., 2008), actividad 

antibacterial y analgésica (Salas et al., 2007), además 

al estudiar su composición química Buitrago et al., 

(2009), la destaca como una especie promisoria en la 

etnofarmacología colombiana y que puede ser 

aprovechada de manera rentable por las comunidades 

campesinas como proveedores de materia prima para 

la realización de extractos medicinales.  

Otras especies que comparten características 

similares de abundancia y son pioneras en 

colonización de sitios perturbados y de vegetación 

secundaria, como V. baccifera, son las especies de la 

familia Melastomataceae: Miconia minutiflora 

(Bonpl.) DC., M. dolichorrhyncha, M. elata, M. 

ostrina y Bellucia pentamera Naudin. Reportes 

etnobotánicos de Brasil sugieren el uso del extracto 

de las hojas de M. minutiflora por pacientes con 

artritis causada por el Chikunguña como 

antiinflamatorio (Hayd et al., 2020), siendo 

científicamente demostrado esta propiedad por Gatis-

Carrazzoni et al., (2019). También la plantean como 

una especie importante para abejas Melipona 

fasciculata, Melipona eburnea y Tetragonisca 

angustula en la constitución de miel (Venturieri et al. 

2003; Prado et al., 2021). En el caso de M. 

dolichorrhyncha, investigadores y comunidades 

campesinas en Perú sugieren emplear su madera en 

carpintería de obra, tales como marcos de puertas y 

ventanas, forro de cielo raso, paredes, molduras de 

barandas y pasamanos, de acuerdo a su densidad 

promedio de su madera (Salvador y Saavedra, 2007). 

En Colombia, es la especie más usada como leña por 

una comunidad campesina de Santander, junto con 

M. elata (Valderrama y Linares, 2008). M. ostrina, 

solo es reportada por indígenas ecuatorianos que 

utilizan esta especie y otras del género Clidemia 

(actualmente incluido en el género Miconia) de 

manera medicinal para tratar heridas, úlceras, diarrea 

con sangre, cicatrizante, calmar el mareo y bajar la 

fiebre (Fierro et al., 2002), mas no especifican como 

la emplean. Por último, está B. pentamera, que como 

las anteriores especies mencionadas ocurre 

naturalmente desde México hasta Brasil, pero es una 

especie altamente invasora en islas del pacífico sur 

(Indonesia, Java) hasta tal punto de ser objeto de 

estudio para su erradicación y control (Dillis et al., 

2017). El uso de sus hojas y ramas en Perú se reporta 

en la medicina tradicional como antimalárico, 

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

bien estudios recientes demostraron baja efectividad 

de estos extractos (Rojas et al., 2009), el extracto del 

fruto ha mostrado alta efectividad ante larvas de 

Aedes aegypti (Marisa et al., 2018). El fruto maduro 

es considerado alimenticio y consumido por los 

indígenas Kichwas y colonos mestizos de Ahuano de 

la Amazonía ecuatoriana, por su particular sabor 

agridulce; y la madera es utilizada para la 

construcción (Fierro et al., 2002).  

Por ser especies relativamente abundantes en 

áreas perturbadas y de fácil reconocimiento, que no 

necesitan largas distancias de desplazamientos para 

encontrarlas y ser multipropósitos podrían también, 

ser fácilmente aprovechadas por las comunidades 

campesinas del área de estudio.  

Otras especies con gran potencial de uso 

(industriales, construcción, forraje) y que no son 

plenamente usadas son P. discolor y Hieronyma 

alchorneoides Allemão.  P. discolor es considerada 

pionera en zonas deforestadas porque se regenera en 

bosques y barbechos perturbados, siendo muy 

adecuada para el manejo sostenible y muy utilizada 

en Ecuador (Erazo et al., 2013, Abril-Santos et al., 

2017). En Caquetá es usada como árboles de sombra 

en sistema silvopastoril (Rodríguez et al., 2018) y 

reconocida por campesinos de Caquetá y Putumayo 

como una especie forrajera para bovinos, consumida 

principalmente hojas y tallos verdes, pero de manera 

ocasional (Riascos et al., 2020), y no es reconocida 

ampliamente como una especie forrajera, a pesar que 

estudios recientes mostraron su potencial debido a 

que presenta contenidos adecuados de proteína, 

energía y digestibilidad, presentándose como una 

alternativa de forraje (Riascos et al., 2020). 

Comunidades rurales ecuatorianas utilizan su madera 
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principalmente para producir cajas para transportar 

frutas y verduras en la región, desempeñando un 

papel importante en la comercialización de productos 

agrícolas y una fuente importante de empleo e 

ingresos (Erazo et al., 2013) y su aserrín es 

aprovechado para la fabricación de aglomerados tipo 

MDF (González-Rivera et al., 2018). Ha sido objeto 

de estudios de germinación en la Amazonía 

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

propiedades de su madera (González-Rivera et al., 

2018; Morejón et al., 2018). De manera similar 

sucede lo mismo con H. alchorneoides que es muy 

aprovechada en Costa Rica por sus características de 

crecimiento, variedad de usos y adaptarse muy bien a 

condiciones abiertas de plantación, siendo 

económicamente una opción rentable, y objeto de 

diversos estudios que ayuden a un mejor 

aprovechamiento, desde micropropagación 

(Abdelnour et al., 2011), manejo de plantaciones 

(Longworth y Williamson, 2019), propiedades de su 

madera (Carvalho et al., 2014), estructura de su ADN 

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

diseño de estructuras y prefabricados (Leiva-Leiva et 

al., 2018), a la implementación de la  silvicultura y 

sistema silvopastoril (Piotto et al., 2010). A pesar de 

ser especies de gran importancia económica en 

Ecuador y Costa Rica, en Colombia H. alchorneoides 

no reporta ningún tipo de uso y P. discolor es una 

especie versátil pero poco usada, lo cual hacen que el 

potencial de usos de ambas especies no sea 

aprovechado. 

T. guianensis y Theobroma subincanum 

Mart. son especies de bosques densos a secundarios, 

de gran valor industrial por sus usos medicinales y 

alimenticios, respectivamente (Taylor et al., 2006; 

Coelho-Ferreira, 2009; Roumy et al., 2009; Silva-

Oliveira et al., 2016; Rodrigues et al., 2017; 

Febrianto y Zhu, 2022). Inclusive T. guianensis tiene 

una patente para usar el extracto con fines cosméticos 

y dermatológicos (Andre-Frei et al., 2016), además 

de sus diversos estudios químicos propagación y de 

ser tolerante a herbicidas (Aguiar et al., 2016). Las 

semillas de T. subincanum pueden proponerse como 

posibles sustitutos o complementos en la industria de 

procesamiento del cacao y como una fuente potencial 

de vitamina E (Bruni et al., 2000; Bruni et al., 2002; 

Al Muqarraban y Ahmat, 2015; Febrianto y Zhu, 

2022). 

Otra especie que se encuentra fácilmente en 

potreros, desde pastos enmalezados a limpios y que 

reporta valor importante en las categorías 

alimenticias y medicinales es Psidium guajava L. 

“guayaba”. En la medicina tradicional es usada en el 

tratamiento de diarrea, gastroenteritis y como 

antiinflamatorio (Gutiérrez et al., 2008). Estudios 

fitoquímicos de extracto de las hojas demuestran que 

presenta también una actividad antiespasmódica 

intestinal (Gutiérrez et al., 2008, Shah et al., 2011), 

antimicrobiana y antioxidante demostrando tener un 

buen potencial en la industria fitofarmacéutica 

(Gutiérrez et al., 2008; Barbalho et al., 2012; 

Fernandes et al., 2014; Seo et al., 2014) y también ha 

sido objeto de estudios químicos (Okunrobo et al. 

2010). El fruto por ser alimenticio y rico en ácido 

ascórbico (Barbalho et al., 2012) tiene diversas 

aplicaciones comerciales desde jugos, néctar, dulces, 

entre otras (Gutiérrez et al., 2008). A pesar de ser una 

especie muy bien conocida y de amplio consumo, no 

existe ningún aprovechamiento comercial actual por 

parte de las comunidades rurales y urbanas de los 

municipios del sur del Caquetá. 

Las especies del género Virola fueron las 

únicas con uso psicotrópico de la savia además de 

uso medicinal. V. duckei, usada exclusivamente como 

alucinógena por los indígenas Achuar, Shuar, 

Quichua, Secoya, Siona, Cofán y Waorani de la 

amazonia ecuatoriana (Bennett y Alarcón, 1994). 

Virola elongata (Benth.) Warb. y Virola pavonis (A. 

DC.) A.C. Sm., además de ser catalogadas 

maderables (Mark et al., 2014), son usadas como 

alucinógena por los indígenas Boras del Perú 

(Schultes et al., 1977), los Yanomami (Waika) del 

sur de Venezuela y norte de Brasil (Macre y Towers, 

1984) e indígenas ecuatorianos Shuar (Bennett y 

Alarcón, 1994); la infusión de la cáscara es utilizada 

con amplios fines medicinales que van desde tratar 

dolores de estómago, de cabeza, indigestión, úlceras 

gástricas, inflamación, problemas renales, tratamiento 

de enfermedades venéreas, secreciones vaginales 

anormales, cicatrización de heridas e incluso para 

purificar la sangre (Ballesteros et al., 2016; de 

Almeida et al., 2019). En Brasil, la usan para el 

tratamiento de la leishmaniosis (Morais et al., 2009) 

y de Almeida et al., (2019) comprueba 

científicamente algunos usos medicinales atribuidos.  

Los bosques secundarios, vegetación 

secundaria o rastrojos de la región, son un potencial 

para el aprovechamiento de especies útiles, 

ofreciendo gran diversidad de plantas medicinales, 

alimentos y otros servicios (Cárdenas y Ramírez, 

2004; Briceño et al., 2017). La mayoría de las 

especies multipropósitos se encontraron en estos tipos 

de coberturas, resaltando especies como V. baccifera, 

T. guianensis, S. guianensis, C. matourensis, P. 

multiflora, L. paludosa y G. kunthiana, que 

presentaron una alta importancia medicinal por su 
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potencial actividad anticancerígenas, así como M. 

minutiflora que además de ser medicinal presenta 

destacada capacidad como planta melífera. 

Asimismo, las especies P. discolor, H. alchorneoides 

y B. pentamera, que son vinculadas en cadenas 

productivas, aprovechadas activamente con fines 

comerciales y no se ve reflejada en estudios para 

Colombia.  

P. guajava y T. subincanum también son otro 

claro ejemplo de especies poco utilizadas 

comercialmente, a pesar de diversos estudios que 

comprueban sus potenciales económicos como 

alimenticios, son consumida de manera local, 

tornándose un claro ejemplo de la subvaloración de 

una especie. Como plantea Neudeck et al., (2012), 

Badimo et al., (2015) y Bravo et al., (2017) en que 

una especie es subutilizada por la comunidad cuando 

su principal uso es el autoconsumo en diferentes 

formas (fruta, jugos, dulces, atoles, sopas y guisos), y 

estas probablemente, podrían ser incluidas en 

sistemas agroforestales como T. cacao y 

aprovecharlas en una mayor escala comercial. 

 

CONCLUSIONES 

En general, se encontró una gran variedad de especies 

con usos potenciales por sus propiedades 

alimenticias, medicinales y de construcción, desde el 

punto de vista de uso local a industrial, entre otras. 

Probablemente estás especies no estén siendo 

aprovechadas en todo su potencial por el 

desconocimiento del uso tradicional por parte de las 

comunidades campesina y la socialización de 

experiencias de usos en otros territorios, 

convirtiéndose en plantas muy valiosas, pero 

completamente subutilizadas o subvaloradas en la 

región. Estos resultados tienen importantes 

implicaciones en términos de posibilidades de 

producción, propagación y aprovechamiento. La 

domesticación de especies permitiría reintroducirlas 

en el acervo del conocimiento colectivo y 

construcción cultural, promoviendo su potencial 

económico y empleo de estas a los locales con el fin 

de mejorar su acceso a recursos económicos, 

medicinales y alimentarios o simplemente mejorar su 

calidad de vida como especies alternativas para la 

elaboración de postes, de viviendas, entre otros. 
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