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 PRESENTACIÓN

Este libro es un esfuerzo colaborativo, donde diversos investigadores del 
área de la Etnobiología y Etnoecología se reunieron para conjuntar la informa-
ción más actual y relevante acerca de los usos de las principales especies de 
palmas de América Latina. Nueve países y sus investigadores representantes 
hacen una síntesis del conocimiento y de su país.

Por ser uno de los grupos más diversos respecto a los usos, la familia de 
las palmas siempre ha estado presente en la vida de las personas, tanto como 
un recurso alimenticio, como proveedora de materiales para la confección de 
objetos de uso personal, para uso profesional (caza y pesca, entre otros), así 
como por su importancia cultural para diversas etnias, donde está presente 
en los principales rituales.

Cuando reunimos toda la información conseguimos recopilar también 
la distribución de las especies en los países y entender cuáles son más usa-
das, así como identifi car aquellas con mayor cantidad de usos mencionados. 
Esta información nos muestra la importancia de esta familia botánica para la 
sobrevivencia y el desarrollo de diversos grupos culturales. Además, podemos 
refl exionar acerca de la importancia de la conservación de áreas destinadas a 
la conservación, que permiten la protección de múltiples especies.

Finalmente, esperamos que esta información tan vasta, compilada por 
los especialistas de cada país, sirva de inspiración para todas las personas, 
lo que refl eja cuan importante es este grupo de plantas y cuan importante 
es desarrollar trabajos en redes de colaboración que nos enseñan diferentes 
visiones y aprendizajes.
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 APRESENTAÇÃO

Este livro trata-se de uma força conjunta, onde diversos pesquisadores 
da área da Etnobiologia e Etnoecologia se reuniram para agrupar as infor-
mações mais atuais e relevantes acerca dos usos das principais espécies de 
palmeiras da América Latina. Ao todo 9 (nove) países e seus pesquisadores 
representantes fazem uma síntese do conhecimento e de seu país.

Por ser um dos grupos mais diversos em relação a possibilidades de usos, 
a família das palmeiras sempre esteve presente na vida das pessoas, tanto 
como recurso alimentar, como fornecedora de matéria prima para confec-
ção de materiais de uso pessoal, para uso profi ssional (Caça e pesca, dentre 
outros), como também é muito importante culturalmente para diversas etnias, 
onde estão presentes nos principais rituais.

Ao reunirmos as informações, conseguimos compilar também, a dis-
tribuição das espécies nos países, e entender quais as que são mais usadas, 
e as com maior quantidade de usos relatados. Esses dados nos ensinam a 
importância desta família botânica para a sobrevivência e desenvolvimento 
de diversos grupos culturais. Podemos refl etir com estes dados também a 
importância da conservação de áreas para a proteção de diferentes espécies.

Por fi m, esperamos que toda essa rica informação, compilada pelos espe-
cialistas de cada país, sirva de inspiração para todas as pessoas, que refl ita 
o quão importante é este grupo de plantas, e o quão é importante se desen-
volver trabalhos em rede que nos ensinam diferentes visões e aprendizados.
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 PREFACIO

La importancia de las palmas para las poblaciones rurales de América ha 
sido resaltada durante siglos por cronistas, viajeros e investigadores, quienes 
se han admirado una y otra vez con la multiplicidad de usos que estas plantas 
reciben. Se ha señalado cómo, desde la cuna hasta la sepultura, las palmas 
acompañan al hombre americano durante toda su vida: en la estructura de las 
viviendas y en los implementos que en ellas se usan; en las armas de cacería 
y en los alimentos que se consumen; en los rituales y en la cosmogonía.

Aunque existen numerosos estudios dispersos sobre usos de especies 
de palmas en particular, o de la utilización de la familia entre grupos étnicos 
específi cos o, en pocos casos, análisis más exhaustivos a escala nacional, no 
se disponía hasta ahora de una obra que compendiase las palmeras más útiles 
a nivel latinoamericano. Este libro viene a llenar ese vacío. Los capítulos de 
esta obra, con análisis de las palmas más utilizadas, importantes y promisorias 
en nueve países de la región, constituyen un llamado de atención sobre las 
especies de esta familia, desde las que han sido ignoradas o subutilizadas, 
pero tienen un gran potencial, hasta aquellas que han sido sobreexplotadas, 
poniendo en riesgo la supervivencia de sus poblaciones.

Las palmas reseñadas para los nueve países que se discuten en la obra 
incluyen especies con usos locales menores, otras con cadenas de comercio 
que alcanzan niveles internacionales, y otras más con un enorme potencial 
que aún está por desarrollar. Entre estas últimas se destaca la palma espinosa 
Acrocomia aculeata, propia de zonas secas, señalada aquí como especie impor-
tante desde México hasta Argentina, y a la que algunos investigadores han 
llamado el oro verde del Neotrópico, por su enorme potencial como planta 
productora de aceite. Otras especies, en los géneros Attalea, Euterpe, Sabal y 
Chamaedorea, ofrecen también interesantes perspectivas de aprovechamiento.

América Latina tiene una deuda con sus palmas, muchas de las cuales 
han sido diezmadas a través de los dos últimos siglos. Pero tiene en ellas, tam-
bién, un interesante camino por explorar, de recursos renovables que tenemos 
que aprender a aprovechar de la forma adecuada. Este libro abre las puertas 
hacia ese camino.

 Rodrigo Bernal
Reserva Natural Guadualito

Montenegro, Quindío, Colombia
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 INTRODUCCIÓN

Las palmas constituyen un grupo monofi lético de plantas, que son impor-
tantes a nivel ecosistémico, económico y sobre todo cultural. Existen unas 
2600 especies en el mundo y muchas de ellas han jugado un papel clave para 
los seres humanos a lo largo de la historia en múltiples lugares geográfi cos, 
que incluyen desde los desiertos hasta las selvas tropicales. Tienen una forma 
de crecimiento arbórea (aunque algunas son escandentes), en donde logran 
alcanzar grandes alturas aun sin tener madera. Este grupo de plantas, clasifi ca-
das en la familia Arecaceae, han provisto al ser humano de múltiples productos 
no maderables, esto es, un conjunto de frutos, semillas, hojas, infl orescencias 
que han servido como alimento, elemento ritual, material de construcción de 
casas y objetos utilitarios, entre otros usos.

Entre estas plantas tan importantes fi guran especies mundialmente cono-
cidas y usadas como la palma de coco (Cocos nucifera), y el dátil (Phoe-
nix dactilifera). Sin embargo, en regiones como Latinoamérica hay también 
muchas especies importantes y claves que han sido muy olvidadas en la lite-
ratura y se han estudiado de forma limitada. Es el caso de Mauritia fl exuosa, 
conocida como burití, cananguche, moriche, aguaje en varias partes de lati-
noamérica. A pesar que forma extensos palmares en la Amazonía y Orinoquía, 
probablemente muchos lectores no la han escuchado nombrar. Es el mismo 
caso de especies emblemáticas como el chontaduro (Bactris gasipaes), el 
zoyatl (Brahea dulcis), o el asaí (Euterpe precatoria), por citar solo tres de 
las palmas indispensables para la vida de cientos de miles de personas a lo 
largo de la historia en lo que hoy es nuestra querida Latinoamérica. Visibilizar 
y valorar a estas especies útiles es el objetivo de este libro.

Latinoamérica es una región natural y cultural de América donde se 
hablan lenguas latinas como el español, el portugués y el francés. Más allá 
de su origen linguístico común, hay una unidad latinoamericana natural ori-
ginada en la alta riqueza biológica de su fl ora y fauna, pero sobre todo en los 
aspectos históricos y culturales que se refl ejan en la particular forma de ser 
del latino. Este libro es en parte un intento de unión entre la latinoamérica de 
habla española con la de habla portuguesa. Su cercania linguística y cultural 
es tal que de forma natural existe el portunhol el cual fue nuestro idioma de 
trabajo y nos sirvió para comunicarnos y producir la presente obra. Se invita 
a los lectores de habla portuguesa y española a que se sumerjan en la “otra” 
lengua, que les va a resultar dulcemente familiar.

Este libro surge de la imperiosa necesidad de diálogo y creación colec-
tiva sobre los usos etnobotánicos de las palmas en Latinoamérica. No se 
contaba con un libro con este enfoque y por esto los Coordinadores de la 
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20

obra decidimos dirigir los esfuerzos hacia vislumbrar una fracción de los 
incontables usos de las palmas en nueve países latinoamericanos. Para esto 
se invitó a especialistas, quienes junto con varios colaboradores, realizaron 
una síntesis sobre la familia Arecaceae en cada país.

Los grandes interrogantes que pretende aboradar cada capítulo incluyen: 
¿cuáles son las características generales de cada país?, ¿cuántas especies, 
tribus, subfamilias de Arecaceae existen en cada país?, ¿cuáles son las 10 
especies de palmas consideradas más útiles en cada país?, ¿qué usos actuales 
y pasados han tenido estas especies?, ¿con qué nombres comunes se les reco-
noce?, ¿estas especies forman palmares?, ¿cuál es la utilidad de estas especies 
en la escala familiar, local, estatal o nacional?. De esta manera se pretendió dar 
una visión panorámica de la fl ora de Arecaceae de estos nueve países. La obra 
completa responde interrogantes como: ¿cuáles son las especies consideradas 
más útiles en estos países latinoamericanos?, ¿qué similitudes y diferencias 
hay en los usos de una misma especie entre países?, ¿a qué parecen deberse 
estas diferencias?, ¿qué papeles principales tienen estas palmas para los grupos 
originarios, afrodescendientes y mestizos?. Algunas respuestas están incluidas 
en el capítulo de consideraciones fi nales.

El método empleado incluyó compendiar información de campo y biblio-
gráfi ca sobre cada país, pidiendo a los autores incluir las siguientes partes y 
métodos específi cos:

1. Describir las generalidades sobre su país (extensión, regiones geo-
gráfi cas, climas y principales tipos de vegetación. Por uniformidad 
se solicitó emplear las ecorregiones de WWF, disponible para todos 
los países.

2. Informar sobre el número de especies de palmas en el país y su dis-
tribución geográfi ca. Para permitir las comparaciones entre países se 
empleó el tratamento nomenclatural de Baker y Dransfi eld (2016).

3. Incluir información sobre el grado de endemismo y estado de con-
servación usando los critérios de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza, así como los criterios nacionales, 
en caso de disponer de éstos.

4. Describir a detalle la importancia de diez de las palmas más rele-
vantes para el país y para grupos humanos particulares. Las palmas 
mas importantes fueron selecionadas por los especialistas de cada 
país tomando en cuenta todos o la mayor parte de los siguientes 
critérios: que sean especies que tengan gran cantidad de usos, que 
formen palmares, que se disponga de información sobre sus usos, 
que sus estructuras hayan sido reportadas en registros arqueológicos, 
que tengan una importancia económica.
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 Para comparar los usos de las 10 especies seleccionadas por país, se 
emplearon las categorías de uso principales sugeridas por Macía et 
al. 2011 para las palmas. Las categorías usadas fueron las siguientes: 
alimento humano, alimento animal, construcción, usos culturales, 
artesanía, usos ambientales, combustible, medicinal y veterinario, 
tóxico, utensilios y herramientas, otros usos. Sin embargo note que 
en la presente obra se considero la categoría artesanía, que está 
incluída por Macía et al. (2011) dentro de utensilios y herramientas. 
Se prefi rió segregar esta categoría debido a su gran importancia que 
podría verse opacada al dejarla unida a la anterior.

5. Enlistar y explicar los temas faltantes de investigación en cada país, 
según la experiencia y opinión de los autores.

6. Conclusiones generales por país.

Además del texto, se hizo el esfuerzo de resumir la información principal 
de cada capítulo en un cuadro comparativo con el fín de cotejar de manera 
sistemática y expedita la información de cada capítulo. Para cada especie 
se aprecian los aspectos taxonómicos, distribución geográfi ca (altitudinal, 
estados o departamentos de cada país), nombres comunes, grupos humanos 
que la usan, sus usos totales y usos.

Lo interesante es el resultado: varias de las especies fueron elegidas una 
y otra vez por los especialistas de cada país. Además, mientras hay coinci-
dencias, también hay profundas diferencias en la manera en que es usada una 
misma especie en distintos países. Esto refl eja la complejidad que encierra 
el uso de las plantas, que no depende puramente de sus atributos biológicos 
o de composición química, sino sobre todo de los requerimentos, visiones y 
gustos culturales, aunado a la historia económica y de mestizaje. Sobre esto se 
ahondará en el capítulo fi nal del libro. Con esta breve introducción temática 
y metodológica se invita a los lectores a disfrutar de la obra.
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 ETNOBOTÁNICA DE LAS PALMERAS 

ARGENTINAS: una revisión y actualización
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Introducción

Argentina se ubica en el extremo austral del continente americano; de 
norte a sur alcanza una extensión de 3694 km (desde 21º 46’ 52” S, al norte, 
hasta 55º 03’ 21” S, al sur) y de este a oeste, en su parte más extensa, 1408 
km. Limita al norte con Bolivia y Paraguay, al oeste y sur con Chile, al este 
con Brasil y Uruguay; asimismo el océano Atlántico defi ne parte del límite 
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este y sur del país (Figura 1). Cuenta con una superfi cie total de 3.763.274 
km2 (IGN, www.ign.gob.ar, consultado en octubre 2020). Dada su extensión 
y aspectos orográfi cos se caracteriza por una gran diversidad de climas [para 
mayores datos se recomienda consultar Beck et al. (2005)] y por la existencia 
de 21 ecorregiones según el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), que 
representan una gran amplitud de biomas a lo largo del territorio (Olson et 
al., 2001).

En Argentina, la familia Arecaceae cuenta con 15 especies nativas: Acro-
comia aculeata, Allagoptera campestris, A. leucocalyx, Butia eriospatha, B. 
exilata, B. missionera, B. noblickii, B. paraguayensis, B. poni, B. yatay, Coper-
nicia alba, Euterpe edulis, Syagrus romanzoffi  ana, Trithrinax campestris y T.
schyzophylla. De ellas, 6 son endémicas, con una distribución relativamente 
amplia en el sur del continente (Acrocomia aculeata, Butia yatay, Copernicia 
alba, Euterpe edulis, Syagrus romanzoffi  ana y Trithrinax campestris). Las pal-
meras argentinas se distribuyen en el centro y norte del país, aunque la mayor 
diversidad se concentra en las provincias del Noreste (Figura 1). Así, están 
presentes en distintos biomas, específi camente en las siguientes 9 ecorregiones 
argentinas: Bosque Atlántico del Alto Paraná, Bosque de Araucarias, Yungas 
(bioma: Bosques latifoliados húmedos tropicales y subtropicales); Sabana de 
Inundación del Paraná, Sabana Mesopotámica del Cono Sur (bioma: pastizales 
y sabanas inundadas); Chaco Húmedo (bioma: Pastizales, sabanas y matorrales 
tropicales y subtropicales); Chaco Seco (bioma: Bosques latifoliados secos 
tropicales y subtropicales); Espinal y Pampas Húmedas (bioma: pastizales, 
sabanas y arbustales templados) (Olson et al., 2001) (Figura 1).

Consideraciones metodológicas

Se analizaron datos primarios y secundarios. Los datos secundarios se 
obtuvieron a partir de una revisión bibliográfi ca exhaustiva sobre los usos 
y el manejo de las palmeras bajo estudio. En la revisión se dió prioridad a 
trabajos de índole etnobotánica y de botánica económica. En ocasiones se 
agregaron datos de estudios botánicos y ecológicos, en particular para las 
áreas geográfi cas en las que se encontraron pocos o nulos registros. Además, 
con el análisis de estudios antropológicos se amplió la información en torno 
a cuestiones específi cas del uso y manejo. En todos los casos, los trabajos 
fueron seleccionados con base en la fi abilidad de la identidad taxonómica 
consignada, i.e. solo se los incluyó si la identidad específi ca se consideró 
certera. Parte de las especies aquí tratadas fueron recientemente analizadas 
en Hilgert et al. (2020), con la participación de los autores de este capítulo 
(Araujo et al., 2020; García et al., 2020; Keller & Paz Deble, 2020; Maranta, 
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2020; Suárez et al., 2020). En esos casos, y en aras de la brevedad, se citan en 
este trabajo los artículos de dicha obra como fuente de muchos de los datos 
de uso referidos aquí y se remite al lector a los mismos para detalles, listados 
exhaustivos y más información sobre las referencias originales de las que 
provienen los datos de uso.

Las referencias secundarias se complementaron con registros primarios 
obtenidos en el transcurso de las investigaciones etnobiológicas de los autores. 
La información propia incluye datos provenientes de las provincias argentinas 
de Salta, Misiones, Formosa, Jujuy, y de grupos culturales diversos: wichís, 
mbya-guarani, pueblos andinos en sentido amplio, colonos y criollos misio-
neros. En términos generales, la información se obtuvo mediante entrevistas 
abiertas y semiestructuradas, recorridos por el entorno, observación y obser-
vación participante, registro de datos en cuadernos de campo, fotografías y 
videos, y recolección de material de referencia (Arenas & Martínez, 2012), 
siempre con el consentimiento informado previo oral de las personas invo-
lucradas (ISE, 2006).

Con la información reunida se analizaron los usos reportados y ciertos 
aspectos relevantes del manejo antiguo y actual de las especies, haciendo 
hincapié en los empleos más referidos e importantes, en la relevancia econó-
mica regional de las palmeras estudiadas, y en detectar áreas de vacancia de 
información, discutiendo sobre los motivos subyacentes. Por último, se elaboró 
un mapa de distribución de las palmeras estudiadas en relación a los biomas 
que ocupan, donde se incluye también la distribución de los grupos culturales 
presentes en esas regiones con base en el Registro Nacional de Comunidades 
Indígenas (Re.Na.C.I.) y al Programa de Relevamiento Territorial de Comu-
nidades Indígenas (Re.Te.C.I.) (www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/
inai/mapa) (Figura 1). Asimismo, a lo largo de todo el territorio argentino se 
distribuyen pueblos colonos procedentes la mayoría de países de Europa y 
criollos que habitan en zonas urbanas o rurales, los que no se auto-adscriben 
-o vinculan culturalmente- a ninguno de los pueblos originarios presentes en 
la región.

Los puntos de distribución de las especies de palmeras que aparecen 
en el mapa se basan en su mayoría en colectas respaldadas en ejemplares de 
herbario, ya sea porque fi guran en las bases de datos de herbarios consultadas 
y/o porque se citan los vouchers en la bibliografía estudiada; además, se agre-
garon algunos puntos para especies con las que alguno de los autores trabaja 
y conoce en profundidad por registros de presencia a campo, sin contar en 
estos casos con material de referencia conservado. Las bases de datos con-
sultadas fueron las de Tropicos (www.tropicos.org), del Instituto de Botánica 
Darwinion (IBODA) (http://www.darwin.edu.ar/Herbario/Bases/BuscarIris.



Ed
ito

ra
 C

RV
 y 

SB
EE

 - 
Pr

oh
ib

id
a s

u i
m

pr
es

ión
 y 

co
m

er
cia

liz
ac

ión

26

asp), del Instituto de Botánica del Nordeste (CTES) (http://ibone.unne.edu.
ar/herbariovirtual/#), “Arturo E. Ragonese” (SF) GBIF (Global Biodiversity 
Information Facility, https://www.gbif.org/).

Argentina y sus palmeras

Las 15 especies nativas reconocidas a la fecha pertenecen a 2 Subfami-
lias, 4 tribus y 7 géneros. En la Tabla 1 se detalla la clasifi cación fi logenética 
de dichas especies tomando en cuenta lo propuesto por Baker & Dransfi eld 
(2016) (Tabla 1).

Tabla 1 – Clasifi cación fi logenética de las palmeras nativas de Argentina

Subfamilia Tribu Sub tribu Género Especie

CORYPHOIDEAE
Crysophileae Trithrinax

T. campestris

T. schizophylla

Trachycarpeae Copernicia C. alba

ARECOIDEAE
Cocoseae

Attaleinae

Allagoptera A. leucocalyx

Butia

B. eriospatha

B. exilata

B. missionera

B. noblickii

B. paraguayensis

B. poni

B. yatay

Syagrus S. romanzoffiana

Bactridinae Acrocomia A. aculeata

Euterpeae Euterpe E. edulis

Trithrinax campestris y Syagrus romanzoffi  ana son las especies que 
más se extienden hacia el sur; por el Espinal, la primera, y por las Sabanas 
de inundación del Paraná, con poblaciones que llegan prácticamente hasta la 
confl uencia con el río de La Plata, la segunda. T. campestris es la que presenta 
mayor distribución en el centro y centro-norte del país, presente principal-
mente en ambientes chaqueños, en el Espinal y, de modo secundario, en las 
Pampas Húmedas. Por su parte, S. romanzoffi  ana aparece en dicho mapa con 
escasos registros; sin embargo, es una planta muy común en todo su territorio 
y que se adapta muy bien al disturbio (incluso en los desmontes frecuente-
mente no se la corta, quedando ejemplares aislados entre los cultivos). T. 
schizophylla en cambio, tiene una distribución restringida prácticamente al 
Chaco Seco, estando sus poblaciones además reducidas por los cambios pro-
ductivos en el paisaje. Copernicia alba se encuentra en remanentes boscosos 
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de las tierras bajas de Yungas en el noroeste (NOA), a lo largo del límite norte 
con Paraguay - en el norte de las provincias de Salta y Formosa - bajando 
por Corrientes, Chaco y norte de Santa Fe, y si bien sigue siendo común, el 
uso de su estípite como postes y los cambios en el paisaje por actividades 
productivas ponen en riesgo su mantenimiento en el mediano o corto plazo. El 
género Butia se distribuye en el noreste (NEA) con dos especies relativamente 
abundantes B. paraguayensis y B. yatay. El resto de las representantes del 
género (B. poni, B. noblickii, B. exilata, B. missionera, B. eriospatha) son de 
escasa distribución, endémicas y muy poco conocidas. Algo similar ocurre 
con las dos especies del género Allagoptera: A. campestris y A. leucocalyx.
Acrocomia aculeata, especie muy conocida en Latinoamérica, actualmente 
tiene en Argentina una distribución alopátrica en el Pedemonte yungeño en el 
NOA y en el Bosque Atlántico y Sabanas Mesopotámicas en el NEA. Según 
algunos registros en la literatura, esta especie formaba extensos palmares en 
el Pedemonte del NOA (Storni, 1942) y probablemente se extendía por los 
sitios húmedos del Chaco Húmedo, todos paisajes fuertemente modifi cados 
por la actividad productiva en el presente y por lo cual hoy ya prácticamente 
no se la encuentra allí. Finalmente, Euterpe edulis, que en nuestro país es una 
rareza del norte de la provincia de Misiones, en su escaso territorio es, sin 
embargo, muy abundante y cumple un rol muy estudiado y conocido, tanto 
en aspectos ambientales como culturales.

Las palmeras más importantes en argentina y su situación actual

En el Anexo 1 se presenta una síntesis general de los usos de las etnoespe-
cies más importantes entre los pueblos que habitan Argentina y a continuación 
un compendio de las características e información etnobotánica destacada 
de cada una. Se entiende como etnoespecie, a los organismos identifi cados 
localmente y con un nombre propio, independientemente de la categoría taxo-
nómica asignada en el nivel académico (Zamudio & Hilgert, 2015).

Acrocomia aculeata, “mbocayá”, “coco”

Esta especie es una palmera ruderal que puede alcanzar hasta 15 m de 
altura, con el estípite provisto de fuertes espinas y hojas pinnatisectas, cuya 
distribución original es disyunta, presentándose en el NEA, donde aún hoy 
está presente en forma conspicua y es ampliamente utilizada, y en el NOA en 
la provincia de Salta, donde los datos sobre su presencia y uso son antiguos. 
Esto se relaciona con el hecho de que su hábitat original ha sido modifi cado 
drásticamente, particularmente por el desarrollo de ingenios azucareros y 
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otras industrias que le sucedieron. De todos modos, hay datos etnobotánicos e 
incluso registros arqueobotánicos que demuestran el uso de esta especie en el 
NOA desde tiempos pasados (Hieronymus, 1930; Hilgert, 2007; López Cam-
peny et al., 2020). Se trata en general de una especie múltipropósito, siendo 
el uso más difundido -en el contexto de comunidades guaraníes y criollas en 
la provincia de Misiones- el consumo de la pulpa de los frutos y del endos-
perma de las semillas. En toda su área de distribución es frecuente encontrar 
evidencias del consumo de las semillas, especialmente restos del endocarpio 
leñoso de las drupas y piedras usadas ocasionalmente como yunques y marti-
llos. Por las espinas de su fuste, suele descartarse para construcción. Incluso 
el mito guaraní de origen de la especie destaca este atributo inconveniente 
refi riéndose a su torpe diseño por parte del enemigo cultural del creador, 
quien trataba de emularlo y crear también una réplica de la palmera pindó 
(Syagrus romanzoffi  ana), fallando en su intento (Keller, 2011; Keller & Paz 
Deble, 2020). Está asociada también, por ejemplo, a malefi cios fetichistas 
entre los mbya, un ejemplo más de los roles diversos que ocupa esta especie 
en las culturas que la conocen y emplean.

Allagoptera campestris, “pindocito”

Se la conoce con el nombre “pindocito” o “pindo miri”. Es una especie 
cespitosa multicaule cuya distribución en nuestro país se limita a pastizales 
sobre areniscas y suelos lateríticos de Misiones. Por su forma biológica y su 
tamaño reducido, la especie suele confundirse entre las gramíneas altas de 
su área de distribución. Sin embargo, sus frutos no pasan desapercibidos, ya 
que aún siendo pequeños resultan un recurso alimenticio común entre los 
pobladores de la zona. Esos frutos son también atractivos para la fauna, por 
lo que es frecuente hallar trampas cerca de las matas fructifi cadas. Las espatas 
pequeñas y las hojas se suelen emplear en las comunidades guaraníes para 
fabricar juguetes. La especie se halla protegida como monumento natural 
provincial por ley provincial Nº 4129 (promulgada en el 2004).

Butia poni, Butia exilata: complejo de la etnoespecie “jatay poñy”

Las etnoespecies de “jatay poñy” (yatai rastrero) o “butiera miuda” (yatai 
pequeño) hacen referencia a dos palmeras cespitosas multicaules del género 
Butia, es decir aquellas cuyos estípites son subterráneos y su expresión aérea 
se reduce a múltiples penachos apicales con hojas e infl orescencias. Cuentan 
con distribución restringida, puntual en el caso de Butia poni (areniscas de 
San Ignacio y Candelaria, Misiones) y disyunta en el caso de Butia exilata
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(Campo Grande, Misiones, Argentina y Parque Estadual de Rondinha-Brasil). 
El manejo de esta especie es de gran importancia considerando su empleo 
como frutal y para otros usos en el contexto de comunidades de Misiones, 
ello sumado a su potencial ornamental y también su situación de conserva-
ción. Sobre la base de los criterios de UICN, ambas se encuentran en peligro 
crítico (Deble et al., 2011; Zanotti et al., 2020). Los estudios etnobotánicos 
y ecológicos de estas especies son muy incipientes.

Butia yatay, Butia noblickii, Butia missionera, Butia paraguariensis: 
complejo de la etnoespecie “jatay”

Las etnoespecies que usualmente se nombran como “yatai” o “yatay” 
en la vernácula argentina se corresponden con especies del género Butia
que presentan un estípite aéreo simple (no multicaule) y bien defi nido, que 
puede variar en longitud hasta alcanzar porte arborescente. Son especies que 
en el país se distribuyen esencialmente en la región Mesopotámica. Su cua-
lidad ornamental se aprovecha en parques y arbolados urbanos y sobre todo 
brinda un valor escénico al paisaje determinando con frecuencia topónimos y 
hasta áreas naturales protegidas como es el caso de Butia yatay en el Parque 
Nacional “El Palmar”. Además de ser fuente de otros múltiples recursos, estas 
especies ofrecen frutos comestibles para los pobladores que se asientan en sus 
áreas de distribución. Una de las especies, Butia missionera, fue nombrada 
en virtud a su distribución coincidente con el área de las Misiones Jesuíti-
cas, recientemente hallada en inmediaciones de las Ruinas de San Alonso, 
Corrientes. Los frutos de esta especie son sugestivamente los que poseen 
pulpa comestible de mayor espesor. Respecto a su estatus de conservación, B. 
yatay y B. paraguariensis, cuentan con poblaciones grandes y bien nutridas 
de ejemplares, pero algunas de estas especies se encuentran en peligro, como 
es el caso de B. noblickii y B. missionera (Deble et al., 2011, 2012).

Copernicia alba, “palma caranday”, “palma blanca”, “palma”

Conocida a nivel regional como “palma”, “caranday”, “palma blanca” y 
“palma negra”, es una de las palmeras típicas de la región chaqueña argentina, 
que alcanza también un sector de la región mesopotámica, en la provincia de 
Corrientes. Es una especie heliófi ta que puede llegar hasta los 13 m de altura, 
de fuste recto, grisáceo y solitario, y copas de hasta 50 hojas palmadas. Resiste 
a la sequía y a la inundación, motivo por el cual prospera en áreas con condi-
ciones edáfi cas y climáticas diferentes. Esta especie es fuente de numerosos 
recursos para las diversas culturas indígenas y campesinas que habitan en 
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su área de distribución. Se destaca el uso de su estípite para construcción y 
para fabricación de objetos varios, de su meristema y frutos como alimentos 
(preparados de formas variadas) y de sus hojas para confeccionar artesanías, 
que actualmente se comercializan y constituyen una importante fuente de 
ingresos para numerosas familias. Estas palmas y los palmares, que forman 
paisajes imponentes, tienen además gran signifi cancia simbólica, cultural 
y ambiental. Estos últimos son espacios temidos en ciertos casos, por estar 
estrechamente vinculados a chamanes y espíritus, como sucede por ejemplo 
entre indígenas wichís, aunque a la vez sumamente destacados y aprovecha-
dos por estar en humedales en zonas donde el agua escasea, por atraer aves, 
avispas y abejas, por ser su barro materia prima de calidad para artesanas en 
cerámica, entre tantos otros servicios ecosistémicos que proveen y valores 
culturales a los que se asocia (Suárez, 2014; Suárez et al., 2020). En cuanto 
a su estatus de conservación, si bien a nivel de especie no estaría en peligro, 
en ciertas zonas de nuestro país los palmares como ecosistemas particulares 
asociados a humedales, en especial en el Chaco Seco o Semiárido, están 
amenazados por el avance de los desmontes producto de la expansión de la 
frontera agropecuaria asociada a la agroindustria y otras actividades propias 
del modelo extractivista, como exploraciones petroleras (Figura 2A) (Hansen 
et al., 2013; Morello & Rodríguez, 2009; Suárez, 2014).

Euterpe edulis, “palmito”

El “palmito” es una especie endémica del Bosque Atlántico, se extiende 
a los sitios donde prospera dicho bioma en Paraguay, Brasil y noreste de 
la provincia de Misiones, en Argentina (donde se hallan los remanentes de 
poblaciones silvestres de mayores dimensiones). Euterpe etimológicamente 
hace referencia a la musa de la música en la mitología griega y edulis pro-
viene del latín y signifi ca comestible, lo que refi ere tanto a su aspecto como 
su utilidad. E. edulis es una palmera erecta, con un único estípite -de hasta 
18 m de alto- y un único meristema apical. Presenta hojas pinnadas, erectas 
o péndulas distribuidas regularmente. En las áreas donde prospera el estrato 
intermedio del bosque es prácticamente monoespecífi co, generándose un 
paisaje de gran belleza conocido como palmital (Figura 2B). Esta especie es 
un recurso clave para la fauna, dada su profusa fl oración de valor melífera 
(Figura 2C) y la oferta de frutos carnosos en un momento del año en el que 
hay pocos recursos alimenticios (Gatti, 2005). Su empleo cuenta con nume-
rosos registros, que van desde usos medicinales, para la construcción, para 
evitar erosión de suelos, para restaurar áreas degradadas, como ornamental, 
y, el más importante, como alimento. Se consume el cogollo (Figura 2C), las 
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infl orescencias jóvenes y la pulpa de los frutos (García et al., 2020; Keller, 
2008a). En nuestro país, hasta fi nales del siglo pasado se comercializaba el 
cogollo como conservas envasadas. Esta actividad puso en riesgo la conser-
vación de la especie y fi nalmente perdió importancia económica y decayó 
(Chediack, 2008). En el presente, las poblaciones silvestres manejadas se 
han recuperado y los frutos (“jejy’a” en mbya guaraní) se utilizan de modo 
comercial, de los que se extrae la pulpa como recurso alimenticio y las semi-
llas con fi nes ornamentales. La extracción y comercialización del “jejy’a” es 
una actividad muy reciente, desde hace 3 años está registrada formalmente, y 
en este escaso período los resultados sugieren que, dada la renta que genera, 
se podría convertir en un Producto Forestal No Maderable con potencial de 
promover la conservación de los remanentes de bosque en las propiedades 
familiares que lo extraen. La especie en sí misma no se encuentra amenazada; 
sin embargo, la intensa modifi cación del paisaje constituye un riesgo, dado 
que sus renovales no sobreviven fuera de la protección del dosel superior del 
bosque (García et al., 2020).

Syagrus romanzoffi  ana “pindó”

El pindó es una palmera que se desarrolla muy bien en ambientes de 
selva, y también se lo encuentra presente en campos y pastizales o en áreas 
destinadas a la cría de ganado vacuno conocidas como “potreros”. Alcanza 
hasta los 25 metros de altura, produce abundantes frutos y renuevos (Cabral & 
Castro, 2007), los que sufren una drástica disminución hasta alcanzar el estadio 
adulto dada la acción de un escarabajo barrenador (Strategus surinamensis-hir-
tus), que al hospedarse en los individuos juveniles los mata (Lourenção et al., 
1999). Es una especie heliófi ta, por lo que se adapta a ambientes ruderales; se 
ha propuesto que los aglomeramientos en la selva misionera (conocidos como 
“pindoty”) son indicadores de paisajes culturales de larga data (Araujo et al., 
2020). Esta palmera es considerada una especie multipropósito, habiéndose 
relevado diversos usos y aplicaciones de todas sus partes (raíces, tallos, hojas, 
yemas apicales “cogollo”, infl orescencias, espatas, frutos y semillas) (Araujo 
et al., 2020; Bonomo & Capeletti, 2014; Dawson & Gancedo, 1977). Sus 
frutos son consumidos por casi todas las culturas que habitan a lo largo de 
su área de distribución; los pobladores mbya guaraní de Misiones elaboran 
diversos platos con las yemas apicales, “cogollo”. Entre los asentamientos de 
esta misma etnia, las poblaciones del pindó son manejadas para promover la 
producción de larvas comestibles de coleópteros curculiónidos (Dryophtho-
ridae), de modo que de forma indirecta el estípite puede considerarse con un 
uso alimenticio también. Esta especie ocupa un lugar central en la cosmología 
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Mbya guaraní donde representa el fundamento a partir del cual se ha edifi cado 
su cultura (Araujo et al., 2020; Keller, 2014). Se observa el cultivo de esta 
especie de palma como ornamental en varios ambientes peridomésticos de 
las ciudades y localidades de la Argentina (Figura 2E, E y F).

Trithrinax campestris, “caranday”, “palma”

Esta palmera es mayormente conocida regionalmente como “caranday”, 
nombre que también se aplica a Copernicia alba, aunque en regiones dife-
rentes. Se diferencia de T. schizophylla, especie congénere alopátrica, por 
la división más profunda de la lámina en esta última (Cano et al., 2013). Es 
la palmera típica del centro argentino, abarcando varias ecorregiones. Su 
relevancia cultural es destacable, la cual se expresa claramente en fi estas 
populares que se realizan en torno a la palmera, como los “Festivales de la 
Palma Caranday” o “Festival de la Palma” que se realizan en las provincias 
de Entre Ríos, Córdoba o San Luis. Llamativamente, y al igual que lo que 
ocurre con la mayoría de las demás palmeras, no existen estudios etnobioló-
gicos enfocados específi camente en la misma. De este modo, la información 
sobre sus usos y otros roles culturales se encuentran dispersos en artículos 
etnobotánicos, botánicos, folklóricos, históricos, arqueológicos y antropoló-
gicos, entre otros. Se destaca el uso de sus hojas para cestería, así como el 
meristema y los frutos alimenticios, los frutos como forraje para el ganado y 
los estípites para construcción. Los trabajos arqueológicos, además, dan cuenta 
de la presencia y el uso de esta especie en tiempos pretéritos (p.ej. López et 
al., 2020; Tavarone et al., 2019) (Figura 2G y H).

Trithrinax schizophylla, “carandillo”

El “carandillo” o “carandilla” es otra de las palmeras chaqueñas típicas, 
pero de distribución más acotada que Copernicia alba en nuestro país. De 
hasta 5-7 m de altura, con fuste recto o inclinado, solitario o multicaule, y 
hojas palmadas con láminas divididas en tres grupos. Se distribuye, por un 
lado, en el centro y este de las provincias de Formosa y Chaco y, por outro, 
en el este de Jujuy y norte de Salta. Según Cano et al. (2013) se trata de dos 
variedades, la primera se corresponde con T. schizophylla var. bifl abellata, 
mientras que la situada al oeste del país a T. schizophylla var. schizophylla.

Cuenta con varios usos entre indígenas y campesinos de la región. En 
la literatura, algunos registros de usos citados para T. campestris se corres-
ponden con esta especie, debido a revisiones en la taxonomía de este género; 
es el caso, por ejemplo, de Maranta (1987) en su trabajo etnobotánico sobre 
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plantas alimenticias wichí. Entre los usos actuales se destaca el de las hojas 
para la confección de artesanías con fi nes mayormente comerciales, por ejem-
plo, entre pobladores qom (tobas y pilagás) (Matarrese, 2016; Perret, 2018). 
Asimismo, es importante localmente el uso alimenticio del meristema en 
algunos grupos, mientras que en otros (p.ej. algunas poblaciones wichís del 
oeste de Formosa) no se practica este consumo debido a un tabú alimenticio 
que lo prohíbe dado que se considera que el espíritu “dueño” de esta especie 
lo mezquina y uno enferma si lo ingiere (Arenas, 2003; Maranta 1987). El 
uso de las hojas para cestería, que en principio podría no afectar la supervi-
vencia de los ejemplares utilizados, en el presente afecta negativamente a las 
poblaciones, dada la presión de corte a la que se someten. Panorama que a 
nivel territorial se complejiza más aún debido a la modifi cación del paisaje y 
disminución de las poblaciones naturales por el desmonte asociado a cambios 
de usos del suelo. Tal es así que en ciertos casos los pobladores deben recorrer 
grandes distancias para obtener las tan preciadas hojas, en parte debido al 
agotamiento de individuos aptos para tal fi n en los territorios más cercanos 
(Suárez et al., 2020).

Discusión y conclusiones

Las 15 especies de palmeras argentinas tienen gran importancia práctica 
y simbólica hacia el interior de las diversas culturas que habitan en su área de 
distribución. Entre las especies estudiadas, se destaca el uso de diferentes órga-
nos y partes de la planta, los que abarcan una amplia gama de categorías de uso 
e importancia, tales como: alimentación, medicina, construcción, artesanías, 
confección de objetos varios, magia, veterinaria, usos ambientales, topónimos. 
Muchos de estos usos datan de tiempos muy antiguos, especialmente entre 
pueblos indígenas, e incluso fueron  abordados en trabajos arqueológicos/
arqueobotánicos, donde se presentan evidencias de su importancia en tiempos 
prehistóricos (p.ej. Bonomo & Capeletti, 2014; Morcote Rios & Bernal, 2001; 
Tavarone et al., 2019).

De las especies estudiadas, Syagrus romanzoffi  ana, Copernicia alba y 
Acrocomia aculeata son las que cuentan con mayor diversidad de usos regis-
trados. Para el caso de C. alba, esto se condice en cierta forma con la cantidad 
de grupos culturales que habitan en su área de distribución hasta el presente 
(Figura 1). Puede decirse lo mismo de S. romanzoffi  ana, que si bien aparece 
en el mapa con pocos puntos de distribución, se extiende a lo largo de la 
Mesopotamia. Probablemente, dado lo conspicua que es, está subrepresentada 
en el mapa debido a una escasa incorporación de muestras en colecciones de 
material de herbario y omisión en los trabajos de donde se tomaron datos para 
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su confección. En el caso de A. aculeata, esta relación no se mantiene, pero 
su distribución disyunta, al menos en el pasado, en áreas con gran presencia 
de grupos culturales diversos puede explicar este hecho.

Del resto de las especies analizadas, llama la atención la escases de 
estudios entobiológicos disponibles para Trithrinax campestris; una palmera 
muy conocida popularmente y con una amplia distribución en el territorio 
argentino. Esta situación se extiende, en mayor o menor medida, a todas las 
especies presentes en el país; los resultados muestran vacíos de información 
sobre pormenores de uso, manejo y aspectos culturales-simbólicos y ambien-
tales para todas ellas. Con excepción de algunos trabajos concentrados en 
una obra de reciente aparición (Hilgert et al., 2020), prácticamente no existen 
estudios etnobotánicos dedicados a las palmeras. En efecto, si bien hay datos 
dispersos de usos de palmeras en varios estudios, es aún incipiente el desa-
rrollo de investigaciones enfocadas en esta família botánica. En parte esto 
puede deberse a que en el país los etnobotánicos aún somos pocos y no hay -o 
son escasas- las investigaciones realizadas -o en marcha- para muchas zonas 
y grupos culturales del territorio. De hecho, los resultados muestran que los 
datos más amplios y profundos sobre el rol integral de las palmeras en una 
cultura dada condicen con las áreas y grupos humanos con los que trabaja-
mos. actualmente -o en el pasado- los etnobotánicos. Esta realidad es similar 
en toda el área de distribución de esta familia botánica. Incluso en regiones 
donde las palmeras han sido más estudiadas (Colombia, Bolivia, Ecuador, 
Perú), se ha mostrado que se desconoce aún gran parte de su etnobotánica 
(Cámara Leret et al., 2014).

Por otra parte, la información disponible para algunas especies de pal-
meras (sobre aspectos fi toquímicos, nutricionales, ecológicos, agronómicos, 
entre otros) ponen en evidencia el gran potencial que poseen como recursos 
(p.ej. Falasca et al., 2016; Gorostegui et al., 2011; Ramos et al., 2008). Sin 
embargo, para la promoción del uso y manejo seguro y sustentable aún resta 
mucho por conocer. Se concluye entonces que son necesarias más investiga-
ciones sobre diversos aspectos de las palmeras (ecológicos, fi togeográfi cos, 
etnobotánicos, agronómicos, etc.) que permitan profundizar, por ejemplo, en 
el conocimiento de las propiedades físico-químicas, de las posibilidades de 
cultivo para restauración de palmares, de aspectos claves para un manejo sus-
tentable, y también en aspectos etnobotánicos y etnoecológicos que permitan 
comprender en forma acabada las interrelaciones prácticas y simbólicas entre 
los grupos culturales y las palmeras, que son clave para su conservación y 
fomento de uso.

Respecto a las especies analizadas, los resultados permiten concluir que 
las mismas son especies NUS, es decir, especies marginadas e infrautilizadas 
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(NUS es el acró nimo de su nombre en inglé s: neglected and underutilized 
species), ya sea por la restringida distribución de la especie o de los pueblos 
que las emplean. Y en particular tomando en cuenta que, para la mayor parte 
de dichos pueblos, constituyen un recurso de vital importancia en la repro-
ducción social y/o económica. Urge entonces promover acciones tendientes 
a fomentar los usos que se están abandonando o están subutilizados, que 
contemplen, por supuesto su conservación.

Es de destacar que, a diferencia de lo que ocurre en otros países (ver 
ejemplos en esta misma obra), en Argentina ninguna palmera es o fue utilizada 
a niveles industriales, aunque algunas especies son o fueron objeto de una gran 
presión de uso (Chediak, 2008). Sin embargo, la mayoría de las palmeras, ya 
sea como especie o poblaciones determinadas de una especie, está bajo ame-
naza mayormente a causa de los desmontes asociados al avance de la frontera 
agropecuaria y de otras modifi caciones del hábitat en el territorio (Carrasco et 
al., 2012; Hansen et al., 2013). Así, si bien la respuesta más frecuente frente a 
la amenaza de las poblaciones locales es protegerlas y prohibir su uso local, 
cuando el panorama en el contexto real pone en evidencia que el principal 
riesgo no se asocia al uso artesanal y local sino a la eliminación de los palma-
res para el desarrollo de cultivos intensivos propios del modelo agroindustrial 
hegemónico. Un avance hacia otro modelo de uso de los suelos y recursos es 
imperativo, y, en esa línea, la implementación de programas de restauración 
y manejo de los palmares serían el mejor modo de promover la conservación 
no sólo de la especie sino también de las culturas que se desarrollan en torno 
a la misma. En otras palabras, se requiere de acciones tendientes a fomentar 
y alcanzar la conservación biocultural.
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Figura 1 – Mapa de distribución de las especies de palmeras argentinas, 
incluyendo las ecorregiones y la ubicación actual de los grupos indígenas del país
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Figura 2 – Representación de algunas de las especies tratadas. 2A. Palmar 
de Copernicia alba en el Chaco salteño (Foto: Rodrigo Montani). 2B.Palmital 
en el norte misionero (Foto: Daily García). 2C. Detalle de hojas, meristema 

apical e infl orescencias de Euterpe edulis (Foto: Guillermo Gil). 2D-F. 
Ejemplar de Syagrus romanzoffi  ana en un yerbal en Misiones, detalle de 

una infrutescencia y de “cogollos” (meristemas apicales) cosechados (Fotos: 
Jorge Araujo). 2G y H. Ejemplar de Trithrinax campestris y detalle de 
sus frutos, en la ciudad de Córdoba. (Fotos: David Jiménez-Escobar)
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Anexo 1. Usos etnobotánicos de las palmeras argentinas: nombre científi co 
y vernáculo de especies, categorías de uso, partes utilizadas y uso específi co. 

Categorías de uso: Al: alimento, Art: artesanía, CMat: cultura material, Com: 
combustible, Cst: construcción, Med: medicinal, UAm: uso ambiental y UCul: uso 
cultural. Parte utilizada: EST: estípite, FL: fl or, FR: fruto, HJ: hoja, LQ: líquido 

de palmeras, MER: meristema, RZ: raíz, SEM: semilla y TD: toda la planta.

Uso Parte utilizada/ uso específico

Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart. Nombre vulgar: Atiavic laté (mocoví), Palma (criollo), Mbokaja, Coquito 
(Misiones), Chunta, chonta (NOA)

Al
EST: harina, 7. FR: bebida (macerado), fresco, forraje para animales, 7, 13, 21, 24. MER: cocido o en puchero, 
fresco, forraje para animales, 7, 13, 21. SEM: cruda o tostada, 7.

Art HJ: cestería, 24, 25.

CMat
EST: (espinas), proyectiles de cerbatanas, 7. HJ: líneas de pesca, hilo de coser, 13. HJ: juguetes trenzados, 
diversas formas, 13. SEM: fichas de juegos manuales, 13.

Com HJ: pecíolo, 7.

Cst HJ: techo, ataduras, 11, 25.

Med
EST: afecciones pulmonares (decocción), 13. FR: afecciones oculares, dolores corporales, accesos de hipo, 
calvicie, 13. SEM: crecimiento de cabello y bigote, 13.

UCul
EST: maleficios con espinas del tronco, 13. TD: tabú (mal augurio), 25; mito, creador enemigo emuló al pindo 
y creó al mbokaja, 13.

Allagoptera campestris (Mart.) Kuntze. Nombre vulgar: Pindo miri, Pindocito

Al FR: fresco, 13; alimento de pequeños mamíferos, 13.

Cmat FL: (espata de inflorescencia) juguetes, 13.

UAm TD: ornamental, sitio de trampas de pequeños mamíferos, 13.

Etnoespecie Jatay. Nombre vulgar: Jatay, Butiera.
1. Butia yatay (Mart.) Becc.
2. B. missionera Deble & Marchiori.
3. B. noblickii Deble, Marchiori, F.S. Alves & A.S. Oliveira
4. B. paraguayensis (Barb. Rodr.) L.H. Bailey.

Al
FR: aguardiente, vino, licor, alcohol, vinagre, helado, 16, 19; fresco, 13; en almíbar, mermelada, 13, 16; forraje, 
13, 16. MER: alimento, harina, 13. SEM: alimento, 13.

CMat
FR: (pirenos) fichas de juegos manuales (kapichu’a), 13. HJ: juguetes trenzados, diversas formas, 13. HJ: 
esteras y colchones, 13.

Cst H: techos de refugios, ataduras, 11.

Etnoespecie Jatay poñy, Butiera miuda. Nombre vulgar: Jatay poñy, Butiera miuda.
1. Butia poni (Hauman) Burret.
2. B. exilata Deble & Marchiori.

Al FR: bebida, mermelada, fresco, 13. MER: alimento, 13. SEM: alimento, 13.

CMat
FR: (pirenos) fichas de juegos manuales (kapichu’a), 13. HJ: juguetes trenzados, diversas formas, 13. HJ: 
esteras y colchones, 13.

UAm TD: ornamental en jardines, parquizados y arbolado urbano, 13.

Copernicia alba Morong. Nombre vulgar: palma blanca, palma negra, caranday (criollos de Chaco Húmedo y Chaco 
Semiárido), cháik (toba y pilagá), jwitsukw (wichí), ialemé (vilela), jwitsiúk (chorote).

Al
EST: lejía para mazamorra, 27. FR: fresco, añapa, aloja, 27. MER: fresco, hervido, al rescoldo, al horno, harina, 
otros, 27. SEM: fresco, otros, 27.

continua...
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Uso Parte utilizada/ uso específico

Art HJ: sombreros, pantallas, canastas, cestos, muñecos, figurillas, asientos, respaldos para sillas, 27.

CMat
EST: quesera, base de hornos, bases de rumas de algodón en desmontadoras, 27; tambor, 27. HJ: escoba, 
cuchara (peciolo), lazo para frenar caballos, cera para velas, aguja de tejer (espina foliar), cinta de pelota de 
hockey chaqueño, expansor de oreja, 27.

Com FL: antorcha para humear panales, encender hojarasca, 27. HJ: antorcha de cacería, 27.

Cst
EST: tejas, postes, viguetas, varas, tirantes, canaletas, machimbres pisos parquet, horcones, corrales, cercos, 
alambrados, trojas, 27; postes de teléfono y alumbrado, 27. HJ: techo, cobertizo, 27.

Med
FR: antihelmíntico, 27. MER: galactógeno, 27. RZ: (decocción): oxitócico,  trastornos venéreos, depurativo 
sanguínea, refrescante, 27.

UAm
TD (palmar entero): sitio de caza, recolección de barro (cerámica) e indicador ambiental de abundancia alimenticia 
con la floración, 27.

UCul HJ: arreglos florales fúnebres, 27. TD (palmar entero): sitio asociado a espíritus malignos (ahot), 27.

Euterpe edulis Mart., endémica. Nombre vulgar: Jejy, Palmito.

Al
EST: promoción de larvas comestibles, 6. FR: bebida, fresco, dulces, alimento animales silvestres cautiverio o 
de caza, 2, 5, 6. MER: fresco, conserva, 6, 18.

Cst EST: cerco de huertas y jardines, para evitar la erosión hídrica del suelo desnudo, 6.

Med RZ: salud dental, 6.

UAm
FL: melíferas, 4, 6. FR: atrayente de fauna para turismo, 6. SEM: cultivo, plantines ornamentales, 2, 5, 6. TD: 
ornamentales, plántulas restauración ambiental, 6.

UCul FR: pinturas faciales, colorantes, 6.

Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman. Nombre vulgar: Pindó, Dátil.

Al

EST: harina, alimento animales silvestres de caza, 1. EST: promoción de larvas comestibles, 1, 9, 12. FR: bebida, 
fresco, larvas comestibles, alimento animales silvestres cautiverio o de caza, 1, 2, 5, 8, 9, 12, 26. HJ: alimento 
para animales domésticos, 8. MER: fresco, cocido, harina, 1, 8, 9, 18, 26. SEM: fresco, 12. LQ: atrayente de 
fauna silvestres de caza, 1.

Art HJ: sombreros, 1.

CMat

EST: trampa de caza, arco, lanza, recipiente embudo, instrumentos musicales, 1. FL (racimo y espata): escoba, 
recipiente de alimentos, 1. FR, juguetes, 1. HJ: abanicos, bolsos, canastos, colchones, esteras, hamacas, bolsa 
de caza, cuerdas de trampa, cuerdas de arco, escoba, mantel, pincel, pincel para miel, peine, instrumentos 
musicales, juguetes, 1, 9. MER: servilleta, 1. TD: antiguo refugio, 1.

Com EST: iniciador de fuego, leña, 1. FL (racimo): iniciador de fuego, 1. MER: iniciador de fuego, 1.

Cst EST: aberturas, camas, paredes, techo, puentes, 1. HJ: aberturas, paredes, techo, cuerdas para amarre, 1, 9, 12.

Med

EST (larvas en tallo): capilar, salud dental, enfermedades generales, metabolismo y nutrición, 1. FL: embarazo 
parto y puerperio, aparato reproductor y salud sexual, 1. FR: metabolismo y nutrición, 14. HJ: sistema digestivo, 
capilar, sangre y sistema circulatorio, sistema sensorial, embarazo parto y puerperio, enfermedades generales, 
1, 14, 15, 17. MER: contravenenos, piel y tejido subcutáneo, 1. RZ: aparato reproductor y salud sexual, embarazo 
parto y puerperio, salud dental, 1, 9. SEM: antiparasitario, larvas lombricidas, 1.

UAm FL: melíferas, 4. TD: ornamental, palmar (comunidad vegetal), 1, 9.

UCul
EST: adorno personal, ceremonias, ritual funerario, templo, mítico, 1. FR: ceremonia, magia, mítico, 1. HJ: 
adorno personal, cosmético, ceremonia, ritual funerario, magia, tabú, 1, 9. MER: ceremonia, tabú, 1. TD: magia, 
mítico, 1, 12.

Trithrinax campestris (Burmeist.) Drude & Griseb., endémica. Nombre vulgar: Carandilla.

Al
FR: bebida alcohólica, aguardiente, aceite, alimento fresco, forraje de animales, 3, 22, 24. HJ: forraje caprino y 
vacuno, 20. MER: sin detalle de uso, 23.

continua...

continuación
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Uso Parte utilizada/ uso específico

Art HJ: sombrero, fibras de alpargatas y cordelería, muñecos, canastos, trenzados y abanicos, 3, 7, 22, 24.

CMat EST: (ceniza) lejía para jabón, 25. HJ: escoba, filtra agua (vaina), cepillo, ceras vegetales, 3, 7.

Cst EST: postes, tejas, 3, 7, 24. HJ: Techos, 10.

UAm TD: ornamental, 3.

Trithrinax schyzophylla Drude. Nombre vulgar: Carandilla.

Al MER: fresco, hervido, asado, otros, 27.

Art
HJ: sombreros, cestos, canastos, recipientes, posa-pavas, billeteras, carteras, bolsos, cernidores, adornos, 27. 
SEM: collares, adornos personales, 27.

CMat HJ (espinas foliares): peines, agujas de tejer, 27.

Med MER (crudo): purgante y antiparasitario, 27.

UAm TD (palmar entero): indicador ambiental de abundancia alimenticia con la floración, 27.

UCul
MER: alimento en el rito de reclusión por menarca y tras el parto, consumo en embarazo y puerperio, tabú 
alimenticio para los wichí del oeste formoseño, 27.

Referencias. 1: Araujo et al. (2020), 2: Campanello et al. (2020), 3: Cano et al. (2013), 4: Flores 
et al. (2021), 5: Furlan (2020), 6: García et al (2020), 7: González Torres (1991), 8: Hieronymus 

(1930), 9: Hurrell et al. (2010), 10: Johnson(2011), 11: Keller (2008b), 12: Keller (2017), 13: 
Keller & Paz-Deble (2020), 14: Keller & Romero (2006), 15: Kujawska et al. (2017), 16: Maranta 

(2020), 17: Moreau (2006), 18: Pochettino (2015), 19: Ragonese & Covas (1942), 20: Riat 
(2015), 21: Rosso & Scarpa (2012), 22: Saur Palmieri & Geisa (2019), 23: Scarpa (2009), 24: 

Scarpa (2017), 25: Scarpa & Rosso (2018), 26: Storni (1942) y 27: Suárez et al. (2020).
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