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RESUMEN 

Existe limitada comprensión de la distribución de las especies de la familia Arecaceae en el 

Perú, atribuida a métodos de clasificación controvertidos y representaciones cartográficas 

tradicionalmente basadas en límites políticos en lugar de mapas biogeográficos. Por tanto, esta 

investigación tuvo como objetivo principal determinar la distribución de las especies de la 

familia Arecaceae en categorías biogeográficas en la región Amazonas. A través del uso de 

sistemas de información geográfica y el análisis de datos provenientes de bases globales como 

la Global Biodiversity Information Facility, se representaron las especies en cuatro categorías 

biogeográficas: Mapa de Ecosistemas, Mapa de Ecorregiones, Clasificación Climática del Perú 

y Mapa de Áreas de Conservación. Para ello, se representaron las especies en dichas categorías, 

y, luego, se estimaron métricas de diversidad. Los resultados revelan una alta biodiversidad en 

la región Amazonas, con la presencia de 22 géneros y 90 especies, constituyendo el 51.16% y 

41.28% de los registros en Perú, respectivamente. Además, se destaca la existencia de un 

subregistro significativo, evidenciando vacíos de conocimiento. Se identificaron géneros y 

especies predominantes, y se evaluó la diversidad en diferentes categorías biogeográficas, 

proporcionando valiosos conocimientos. Las conclusiones enfatizan la correlación entre las 

medidas de diversidad, confirmando el fundamento teórico, y sugieren métricas específicas, 

como la Riqueza y el Índice de Margalef, como las más pertinentes. Este estudio contribuye a 

una comprensión holística de la diversidad de Arecaceae en la región Amazonas, ofreciendo 

información valiosa para la conservación y gestión de estos recursos biológicos.  

Palabras clave: Familia Arecaceae, Amazonas, Perú, biodiversidad, distribución de especies.  
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ABSTRACT 

There is limited understanding of the location of Arecaceae species, attributed to controversial 

classification methods and cartographic representations traditionally based on political 

boundaries rather than biogeographic maps. Therefore, the main objective of this research was 

to determine the distribution of Arecaceae species in biogeographical categories in the Amazon 

region. Through the use of geographic information systems and the analysis of data from global 

databases such as the Global Biodiversity Information Facility, the species were represented in 

four biogeographic categories: Map of Ecosystems, Map of Ecoregions, Climate Classification 

of Peru and Map of Conservation Areas. Species were represented in these categories, and then 

diversity metrics were estimated. The results reveal a high biodiversity in the Amazon region, 

with the presence of 22 genera and 90 species, constituting 51.16% and 41.28% of the records 

in Peru, respectively. In addition, there is a significant under-recording, highlighting gaps in 

knowledge. Predominant genera and species were identified, and diversity was assessed in 

different biogeographical categories, providing valuable insights. Conclusions emphasise the 

correlation between diversity measures, confirming the theoretical rationale, and suggest 

specific metrics, such as Richness and the Margalef Index, as the most relevant. This study 

contributes to a holistic understanding of Arecaceae diversity in the Amazon region, providing 

valuable information for the conservation and management of these biological resources. 

Keywords: Arecaceae family, Amazonas, Peru, biodiversity, species distribution.   
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I. INTRODUCCIÓN  

La familia Arecaceae, son conocidas tradicionalmente como palmeras y, comprenden alrededor 

de 2 600 especies en 181 géneros que se distribuyen principalmente en los bosques tropicales 

y subtropicales de todo el mundo (Emilio et al., 2019). Estos organismos juegan un papel 

importante en los bosques tropicales por su abundancia (Roncal et al., 2005). La familia 

Arecaceae se encuentra entre las familias más cultivadas en el mundo, como plantas 

ornamentales de exterior, así también con fines económicos debido a los productos que se 

obtienen de ellas, siendo usadas como fuente de alimentación (de Souza et al., 2020) y otros 

usos folclóricos y fitoquímicos (Ayokun-nun Ajao et al., 2021). También, tienen importancia 

de carácter económico debido al comercio internacional que estas producen con los productos 

que se pueden obtener de ellas, así como permiten la subsistencia de algunas comunidades 

(Baker et al., 2009). Los frutos de muchas de estas especies sirven de alimento para algunas 

especies animales y para comunidades indígenas; así mismo, contribuyen a los servicios 

ecosistémicos de regulación y soporte como la polinización y la propagación de semillas 

(Fadini et al., 2009). Sin embargo, su presencia se limita a ciertas áreas (Couvreur et al., 2011). 

Esto en gran medida, por la contaminación ambiental omnipresente en todo el mundo, debido 

a la rápida urbanización, la sobrepoblación (Rahman & Alam, 2021), la agricultura, 

silvicultura, urbanización, construcción (Rejmánek, 2018), caza, pesca, recolección, entre 

otros; ocasionando pérdida y deterioro de hábitats (Maxwell et al., 2016), y disminución de la 

biodiversidad mundial en los últimos siglos (Pykälä, 2019). Su gran uso dificulta entender la 

distribución natural de una sola especie (Reichgelt et al., 2018). Esto hace que sean organismos 

ideales para probar hipótesis biogeográficas en áreas tropicales (Roncal et al., 2010). 

En la región Amazonas, localizada en el noreste peruano, se encuentran seis ecorregiones: 

Bosques Húmedos del Ucayali, Bosques Húmedos del Napo, Bosques Montanos de la 

Cordillera Real Oriental, Yungas Peruanas, Bosques Secos del Marañón y los Páramos (CDC-

UNALM & TNC, 2006). Además, de existir 20 ecosistemas (MINAM, 2019) y ocho climas 

según la Clasificación Climática del Perú (SENAMHI, 2020). La región Amazonas cuenta con 

una mega diversidad de especies, entre ellas las especies de la familia Arecaceae. En los 

géneros de la familia Arecaceae existen brechas de conocimiento relacionadas a su 

distribución; por ejemplo, en el género Attalea, la problemática de identificación se manifiesta 

por una escasa colección de material botánico (Rodríguez del Castillo et al., 2018). Esto se 

explica por múltiples factores, en parte, a nivel latinoamericano por el débil impulso a la 
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actividad científica (Mayta-Tristán et al., 2013; Toro-Huamanchumo et al., 2015). Por ejemplo, 

en nuestro contexto, muchas universidades desarrollan investigación científica como una 

actividad extracurricular (Arroyo-Hernández et al., 2008). Sumado a ello, existen ciertas 

especies que no se han podido identificar (Kahn et al., 2011), debido a las diversas 

características que presenta las ecorregiones mencionadas, como: humedad, inclinación de la 

pendiente y posición topográfica (Boll et al., 2005).  

De otra parte, las especies de la familia Arecaceae se encuentran limitadas en sus diferentes 

hábitats, asociados a sus ecosistemas (Tomlinson et al., 2011). Estas especies difieren tanto 

morfológica como funcionalmente (Balslev et al., 2016). Además, son poco conocidas debido 

a la falta de conocimiento anatómico (Khan et al., 2020). Por lo que, hasta el momento no se 

ha logrado comprender apropiadamente la totalidad de su distribución (Bacon et al., 2008). En 

ese contexto, Baker et al. (2009) aseveran que, esto puede darse por muchos factores, tales 

como los métodos controvertidos que se aplica para su clasificación. La forma de representar 

las distribuciones de las especies en mapas, como el elaborado por Blanca de León para el Perú, 

tradicionalmente se han realizado atendiendo a límites políticos (León et al., 2006), y no en 

mapas biogeográficos1. Las categorías biogeográficas, como las ecorregiones del Perú 

estudiadas en Análisis del Recubrimiento Ecológico del Sistema Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas por el Estado, presentan información limitada sobre la diversidad de especies y 

cómo se distribuyen en las ecorregiones (CDC-UNALM & TNC, 2006). De igual forma, el 

Mapa Nacional de Ecosistemas en el Perú presenta información escasa sobre las especies que 

se encuentran en los ecosistemas peruanos (MINAM, 2019). Ante ello, existe abundante 

información en bases de datos mundiales, como la red Global Biodiversity Information 

Facility, que muestra registros de especies, como de la familia Arecaceae, pero existe la 

necesidad de interpretar cómo se distribuyen en las categorías biogeográficas.  

Ante este escenario, se viene aplicando diferentes métodos de recolección de datos para 

identificar especies de la familia Arecaeae en Perú. En tal contexto, Torres Montenegro et al. 

(2019) ejecutaron 15 inventarios, donde colectaron 9 397 especímenes para diferentes 

organismos. La base de datos, incluye 176 familias, 927 géneros y 2 303 especies, dentro de 

ello, solo se registra una especie de la familia de Arecaceae (Astrocaryum ciliatum). Por su 

 
1 Los mapas biogeográficos son representaciones de las regiones biogeográficas, áreas donde se manifiestan 
unas condiciones ecológicas relativamente homogéneas y características comunes (MITECO, 2022) o son 
clasificaciones de la tierra donde se delimitan las zonas en base a similitudes a nivel biológico. 
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parte, Rodríguez del Castillo et al. (2018) han reportado un total de 13 especies de esta familia 

dentro del género Attalea. Santa Cruz et al. (2018) encontraron la especie Ceroxylon parvum 

(clado II) en Bosques Tropicales Estacionalmente Secos. García-Pérez et al. (2018) reportaron 

cuatro especies del género Ceroxylon, en el distrito de Molinopampa: C. parvifrons, C. 

peruvianum, C. quidiuense, y C. vogelianum. Así también, en la actualidad se disponen de 

bases de datos indexados, por ejemplo, Tropicos que conecta más de 1.38 millones de nombres 

científicos con más de 7.01 millones de especímenes y más de 1.9 millones de imágenes 

digitales. Además, contiene más de 167 000 referencias provenientes de más de 55 400 

publicaciones (Tropicos.org., 2024).  

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) han demostrado su eficacia en la elaboración 

de mapas para estudios en diversos ecosistemas (Antwi et al., 2008). Estas tecnologías 

optimizan el uso de recursos facilitando la toma de decisiones (Kamilaris et al., 2017). Estas 

metodologías ofrecen diferentes enfoques para evaluar el paisaje, como el mapeo, que 

proporciona una visión general del área de estudio (Karasov et al., 2020). 

En este contexto, los modelos de distribución geográfica son representaciones cartográficas de 

la idoneidad de un espacio para la presencia de una especie, basados en variables específicas 

(Mateo et al., 2011). Estos modelos son esenciales en diversas aplicaciones biogeográficas y 

de conservación (Miller, 2018). Basándonos en esto, nuestra investigación se centra en la 

representación espacial de registros para fortalecer los estudios biogeográficos de las plantas 

de la familia Arecaceae en la región Amazonas de Perú. 

Por ejemplo, investigaciones previas en la región Amazonas han utilizado modelos como 

MaxEnt para la conservación de especies (Cotrina Sánchez et al., 2021) y CLIMEX para 

delimitar umbrales de distribución (Veneros et al., 2012), aprovechando la información inicial 

sobre la distribución de especies. En este contexto, el objetivo de esta investigación es 

determinar la distribución de las especies de Arecaceae en diferentes categorías biogeográficas 

en la región Amazonas mediante el análisis de bases de datos mundiales. Para lo cual, se 

representó las especies de la familia Arecaceae en categorías biogeográficas, y posteriormente, 

se estimó el índice de diversidad alfa según la distribución en categorías biogeográficas en la 

región Amazonas. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS  

2.1. Población, muestra y muestreo 

 

2.1.1. Población  

Está representada por todas las especies de la familia Arecaceae, según estimaciones, 

comprende, aproximadamente, 2 600 especies en 181 géneros (Emilio et al., 2019). Sin 

embargo, la población fue acotada a los registros de especies de la red de datos Global 

Biodiversity Information Facility, alrededor de 665 en la región Amazonas (GBIF, 2023). 

Asimismo, los registros fueron comparados y contrastados con base de datos de Tropicos.org. 

(Tropicos.org., 2024). 

2.1.2. Muestra 

La muestra se definió por el criterio de conveniencia al utilizar los registros de todas las 

especies de la familia Arecaceae en la región Amazonas. Se decidió estudiar la totalidad de las 

especies como población de estudio. Como se detalla más adelante, a partir de los registros 

ubicados en las áreas de las categorías biogeográficas, se infirió una aproximación de riqueza 

y abundancia de especies.  

2.2. Variables de estudio 

▪ Abundancia de especies en la familia Arecaceae 

▪ Riqueza de especies  

▪ Diversidad alfa  

▪ Mapa biogeográfico   

2.3. Métodos  

En la investigación se aplicó el método inductivo, forma de razonamiento en el que a partir de 

hechos observados, se realizan generalizaciones (Behar Rivero, 2008). Esto sirvió para 

formular las conclusiones. Específicamente, los datos observados permitieron conocer las 

características de la distribución de especies en categorías biogeográficas y sus implicancias. 
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2.4. Técnicas e instrumentos  

 

2.4.1. Análisis documental   

Esta técnica de recolección de datos permite realizar el análisis de contenido de documentos 

impresos y datos recolectados (Ñaupas et al., 2018). En esta investigación, la técnica se aplicó 

a la base de datos online The Global Biodiversity Information Facility, para obtener datos de 

los registros de especies de la familia Arecaceae, tales como: nombre científico, género, 

familia, orden, clase, filo, reino, coordenadas geográficas (latitud y longitud), altitud, 

procedencia (continente, país, estado o provincia), y número de registros. Luego, los registros 

fueron comparados y contrastados con base de datos de Tropicos.org como sugiere Cotrina 

Sánchez et al. (2021). A partir de los registros ubicados en las áreas de las categorías 

biogeográficas, se infirió una aproximación de riqueza y abundancia de especies (Goñas et al., 

2022). Los datos recolectados fueron adaptados a formatos requeridos por los sistemas de 

información geográfica y hojas de cálculo siguiendo las recomendaciones de García et al. 

(2022) para este tipo de investigaciones.  

2.5. Procedimiento 

El esquema metodológico de la investigación se dividió en la aplicación de dos metodologías, 

como se muestra en la Figura 1.  
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¿El registro tiene 

datos de 

coordenadas?

Obtención de la data

Descarga de registros de especies de 

la red de datos Global Biodiversity 

Information Facility

Sí

No

Registros georeferenciados a nivel de 

especies

Recorte de capas temáticas para la 

región Amazonas usando Sistemas 

de Información Geográfica 

Ecosistemas 

(MINAM, 2019a, 2019b)

Ecorregiones

[Olson et al. (2001); CDC-UNALM & 

TNC (2006)]

Clasificación Climática del Perú 

(SENAMHI, 2020)

Áreas Naturales Protegidas y Áreas de 

Conservación 

(SERNANP, 2022)

Recorte de los límites políticos de la 

Zonificación Ecológica y Económica

(GRA & IIAP, 2010) 

Superposición de los registros en las categorías biogeográficas 

Sistematización, cálculo de diversidad, índices y jerarquización

Interpretación de resultados 
 

Figura 1. Esquema metodológico de la investigación  

En la primera fase, se representó las especies de la familia Arecaceae en categorías 

biogeográficas acotadas en los límites de la región Amazonas. Posteriormente, con los registros 

sistematizados, se estimó el índice de diversidad alfa según las categorías biogeográficas. 

2.5.1. Representación de las especies de la familia Arecaceae en categorías 

biogeográficas en la región Amazonas 

De acuerdo al esquema de la Figura 1, la data de registro de especies de la familia Arecaceae 

se obtuvo de la red de datos mundiales Global Biodiversity Information Facility (GBIF) 

(https://www.gbif.org/). Además, los registros fueron complementados, comparados y 

contrastados con los registros de la base de datos de Tropicos (https://www.tropicos.org/home). 

Se excluyeron registros a nivel de familias, géneros y subespecies, por lo cual, los resultados 

presentados en esta revisión son exclusivamente a nivel de especie. 

https://www.gbif.org/
https://www.tropicos.org/home


22 

La data descargada fue analizada y depurada siguiendo el procedimiento de García et al. (2022). 

Este consiste en usar filtros en hojas de cálculo y eliminar registros de especies con datos 

incompletos, como coordenadas geográficas, que no permiten representación espacial. 

También, eliminar datos incorrectos o dudosos, verificando que las coordenadas de los 

registros descargados para la región Amazonas, se encuentren dentro de los límites políticos 

de la región. Se utilizó el software ArcGIS 10.8 para las siguientes capas temáticas 

biogeográficas: 

▪ El Mapa Nacional de Ecosistemas del Perú (MINAM, 2019a, 2019b) se obtuvo del 

geoservidor del Ministerio del Ambiente (disponible en 

https://geoservidor.minam.gob.pe/recursos/intercambio-de-datos/) 

▪ El Mapa Ecorregiones con base en clasificación de Olson et al. (2001) se obtuvo de la 

World Wildlife Fund (WWF) (disponible en 

https://www.worldwildlife.org/publications/terrestrial-ecoregions-of-the-world), los 

cuales son acotados para el Perú en el Análisis del Recubrimiento Ecológico del 

SINANPE (CDC-UNALM & TNC, 2006). 

▪ El Mapa de la Clasificación Climática del Perú (promedio del periodo 1981 – 2010) se 

obtuvo del catálogo de datos cartográficos del Servicio Nacional de Meteorología e 

Hidrología del Perú (SENAMHI) (disponible en 

https://idesep.senamhi.gob.pe/geonetwork/srv/spa/catalog.search#/home). 

▪ El Mapa de Áreas de Conservación se elaboró a partir del visor geográfico del Servicio 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) (disponible en 

https://geo.sernanp.gob.pe/visorsernanp/) y del Sistema de Conservación Regional 

(SICRE) de la región Amazonas. 

Los cuatro mapas anteriores se recortaron usando los límites políticos establecidos en la 

Zonificación Ecológica y Económica de Amazonas (IIAP & GRA, 2010) en base a los límites 

de la región Amazonas. Posteriormente, se superpusieron los registros geográficos de las 

especies de la familia Arecaceae en las categorías biogeográficas acotadas a la región 

Amazonas con el software ArcGIS 10.8. 

Finalmente, la diversidad se presentó en dos categorías, α y β. La diversidad alfa (α) representa 

el número de especies en una localidad determinada. Para el cálculo de la diversidad beta (βw) 

se siguió la ecuación (1) establecida por Whittaker (1960). 

https://geoservidor.minam.gob.pe/recursos/intercambio-de-datos/
https://www.worldwildlife.org/publications/terrestrial-ecoregions-of-the-world
https://idesep.senamhi.gob.pe/geonetwork/srv/spa/catalog.search#/home
https://geo.sernanp.gob.pe/visorsernanp/
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𝛽𝑤 =
𝛾

�̅�
… (1) 

En la ecuación, γ es el número de especies distintas de una región, y �̅� es el promedio de 

diversidades α que contiene dicha región (𝛼1, 𝛼2, 𝛼3, … , 𝛼𝑛). 

2.5.2. Estimación del índice de diversidad alfa según la distribución de las 

especies de la familia Arecaceae en categorías biogeográficas  

Se ubicaron los registros de especies en las áreas de las categorías biogeográficas con ayuda de 

Sistemas de Información Geográfica. Luego, se sistematizaron los datos en hojas de cálculo 

con los datos ordenados para cada área biogeográfica. Finalmente se transformaron en tablas 

de doble entrada por cada categoría biogeográfica.   

En cada tabla, las áreas de la categoría biogeográfica se presentaron de acuerdo a riqueza y 

abundancia de especies, en forma decreciente. Donde: 

▪ Riqueza de especies: Número de especies diferentes en un área.  

▪ Abundancia: Número total de organismos en un área, sin importar qué especies son. 

Tanto riqueza y abundancia fueron estimados a partir de las especies registradas.  

Estimación de diversidad alfa (α). – De acuerdo a Whittaker (1960), la diversidad α representa 

la riqueza de especies en un determinado hábitat o bien el número de especies en una localidad.  

Para estudiar la riqueza en las categorías biogeográficas se utilizó el Índice de diversidad de 

Margalef (𝐷𝑀𝑔), cuya gran ventaja es su facilidad de cálculo (Magurran, 1988), y el cual se 

realiza con la ecuación (2) utilizando una relación logarítmica (Margalef, 1957): 

𝐷𝑀𝑔 =
𝑆 − 1

ln𝑁
… (2) 

Donde:  

▪ 𝑆 : Número de especies registradas. 

▪ 𝑁 : Número total de individuos sumados de todas las especies (S). 
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Cuando se estudia la riqueza como el número de especies, el indicador no tiene en cuenta la 

uniformidad2 o equilibrio. Por esa razón, para representar la diversidad α teniendo en cuenta la 

riqueza de especies y la uniformidad fue necesario utilizar un índice; específicamente, se utilizó 

el Índice de Shannon-Wiener, que además de ser el más utilizado, considera para su cálculo la 

abundancia (Ferriol Molina & Merle Farinós, 2012).  

El Índice de Shannon-Wiener se estimó con la ecuación (3) (Shannon & Weaver, 1949; 

Tukiainen et al., 2019):  

�̅� = −∑𝑝𝑖 ln 𝑝𝑖

𝑆

𝑖=1

…(3) 

Donde: 

▪ 𝑝𝑖 : Proporción de las especies (Número de individuos de la especie i respecto al total 

de individuos de las S especies de una comunidad).  

▪ 𝑆 : Número de especies en la comunidad. 

Los resultados se presentaron en tablas correspondientes a cada mapa biogeográfico. Los 

resultados fueron ordenados de acuerdo al Índice de Shannon-Wiener, en orden decreciente.   

2.6. Análisis de datos  

Para cumplir con objetivos descriptivos, se emplearon estadísticos descriptivos como 

frecuencia y porcentaje para analizar los datos. Específicamente, se utilizó la información de 

registros de la familia Arecaceae para inferir la riqueza y abundancia de especies, seguido de 

la estimación de indicadores de diversidad alfa. Esta diversidad se visualizó en mapas 

biogeográficos mediante el software ArcGIS 10.8. Además, se organizó y clasificó la 

información según Riqueza, Abundancia, y los Índices de biodiversidad de Margalef y 

Shannon-Wiener. Para interpretar y valorar el Índice de Shannon-Wiener, se siguieron las 

pautas de Margalef (1972). Según estas pautas, el Índice de Shannon-Wiener varía entre 1.5 y 

3.5, ocasionalmente supera el 4.5. Se considera una “diversidad baja” si el índice es menor que 

2, “diversidad media” en el rango de 2 a 3.5, y “diversidad alta” para valores superiores a 3.5. 

 
2 Una comunidad es más uniforme, cuando las especies aparecen en forma más equilibrada respecto a su 
proporción en la comunidad. Por tanto, una comunidad es más diversa, si tiene alto número de especies y alta 
uniformidad (Ferriol Molina & Merle Farinós, 2012). 
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En cuanto al índice de Margalef, se interpreta como región de “baja biodiversidad”  para valores 

menores a 2, y de “alta biodiversidad” para valores mayores a 5 (AECID, 2023). Por último, 

para interpretar la diversidad beta, se tomó como referencia a (Whittaker, 1972), quien 

menciona que un alto valor de βw indica una alta disimilitud en la composición de especies 

entre sitios, mientras que un valor bajo una mayor similitud.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

III. RESULTADOS 

De acuerdo a los objetivos específicos, se presentan dos secciones de resultados. En la primera, 

se presenta los resultados de la representación de las especies de la familia Arecaceae en 

categorías biogeográficas de la región Amazonas, y, en la segunda, la estimación de los índices 

de biodiversidad alfa para cada categoría biogeográfica. 

3.1. Representación de las especies de la familia Arecaceae en categorías 

biogeográficas de la región Amazonas  

La familia Arecaceae está extendida en todo el mundo, excepto en los polos. La diversidad de 

especies se concentra en los trópicos, principalmente en Sudamérica en países como Colombia, 

Perú, Venezuela y Bolivia, países centroamericanos y México. Según el análisis, la familia 

Arecaceae está compuesta por 251 géneros en los cuales hay 2 836 especies, y 1 078 558 

registros (Tabla 1). 

Tabla 1. Listado de registros de géneros y especies de la familia Arecaceae por ámbito 

geográfico en base a los datos obtenidos de GBIF (2023). 

Ámbito/región 

política 

Número de géneros Número de especies Número de registros 

Mundial 251 2 836  1 078 558 

Nacional (Perú) 43 218 336 029 

 (17.13%) (7.69%) (31.16%) 

Regional (Amazonas) 22 90 665 

 (51.16%) (41.28%) (0.20%) 
Los datos en paréntesis representan el porcentaje respecto del nivel superior (Ámbito/región). 

La Tabla 1 muestra que el Perú alberga el 7.69% de las especies del mundo. En cuanto a 

géneros, en el país se reporta el 17.13%. Hay un registro de 31.16% del total mundial. Sin 

embargo, a nivel de regiones políticas del Perú, los registros de biodiversidad no favorecen a 

las regiones amazónicas. El número de registros de especies en la región es 665, representando 

el 0.2% del país. A pesar de la poca representatividad, en Amazonas se encuentra el 51.16% 

de los géneros registrados en el Perú y el 41.28% de las especies, lo cual demuestra el 

subregistro y los vacíos de conocimiento en la familia Arecaceae en la región. A ello hay que 

agregar, el problema del registro de especies con información incompleta, entendiendo que las 

especies se registran en las bases de datos con georreferencia o sin georreferencia. El número 

de registros sin georreferencia en el Perú es 0.14% del total y en la región Amazonas de 10.38% 

(77 registros sin georreferencia). Este problema genera adicionales vacíos de conocimiento en 
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Amazonas ya que dificulta las estadísticas y la representación de las especies en los mapas 

biogeográficos.  

Actualmente, en el Perú existen 218 especies de la familia Arecaceae agrupados en 43 géneros, 

y 336 029 registros (Tabla 2). Como se observa en la Tabla 2, existe relación directa entre el 

número total de registros y el número de especies. El género Geonoma cuenta con mayor 

número de especies en el país, 13.76% de total, seguido del género Bactris con 11.93%. Los 

géneros Adonidia, Ammandra, Aphandra, Calyptrogyne, Caryota, Cocos, Iriartites, 

Maximiliana, Palmaepollenites, Ptychosperma, y Sabal sólo tienen una especie cada una. Sin 

embargo, es resaltante que Aphandra y Cocos poseen un elevado número de registros, 3 404 y 

18, respectivamente. Esto indica que no necesariamente baja cantidad de especies dentro de un 

género implica bajo número de registros. 

Tabla 2. Distribución de géneros y número de especies de la familia Arecaceae registrados 

en el Perú en base a los datos obtenidos de GBIF (2023). 

N° Género Número de 

especies 

Porcentaje (%) Número de  

registros 

Porcentaje (%) 

1 Geonoma 30 13.76 63 022 18.7549 

2 Bactris 26 11.93 54 814 16.3123 

3 Astrocaryum 18 8.26 26 855 7.9919 

4 Attalea 18 8.26 28 344 8.4350 

5 Chamaedorea 11 5.05 2 930 0.8719 

6 Desmoncus 11 5.05 4 123 1.2270 

7 Ceroxylon 8 3.67 234 0.0696 

8 Aiphanes 7 3.21 504 0.1500 

9 Oenocarpus 7 3.21 31 856 9.4801 

10 Wettinia 6 2.75 3 777 1.1240 

11 Euterpe 5 2.29 20 264 6.0304 

12 Prestoea 5 2.29 630 0.1875 

13 Chelyocarpus 4 1.83 538 0.1601 

14 Hyospathe 4 1.83 5 773 1.7180 

15 Palmocarpon 4 1.83 47 0.0140 

16 Socratea 4 1.83 11 869 3.5321 

17 Dictyocaryum 3 1.38 637 0.1896 

18 Elaeis 3 1.38 201 0.0598 

19 Iriartella 3 1.38 10 268 3.0557 

20 Mauritia 3 1.38 3 465 1.0312 

21 Mauritiella 3 1.38 861 0.2562 

22 Phytelephas 3 1.38 14 074 4.1883 

23 Syagrus 3 1.38 83 0.0247 

24 Iriartea 2 0.92 7 225 2.1501 

25 Itaya 2 0.92 256 0.0762 

26 Lepidocaryum 2 0.92 35 908 10.6860 

27 Manicaria 2 0.92 26 0.0077 

28 Phoenix 2 0.92 6 0.0018 

29 Pholidostachys 2 0.92 2 995 0.8913 

30 Washingtonia 2 0.92 8 0.0024 

31 Welfia 2 0.92 21 0.0062 
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32 Wendlandiella 2 0.92 979 0.2913 

33 Adonidia 1 0.46 1 0.0003 

34 Ammandra 1 0.46 3 0.0009 

35 Aphandra 1 0.46 3 404 1.0130 

36 Calyptrogyne 1 0.46 1 0.0003 

37 Caryota 1 0.46 1 0.0003 

38 Cocos 1 0.46 18 0.0054 

39 Iriartites 1 0.46 1 0.0003 

40 Maximiliana 1 0.46 4 0.0012 

41 Palmaepollenites 1 0.46 1 0.0003 

42 Ptychosperma 1 0.46 1 0.0003 

43 Sabal 1 0.46 1 0.0003 

Total   218 100 336 029 100 

Como se mencionó anteriormente, en la región Amazonas hay grandes vacíos de conocimiento 

sobre la familia Arecaceae. Sólo hay 665 registros con georreferencia, esto es el 0.20% del 

total de registros del país. La región cuenta con 90 especies, lo cual representa el 41.28% de 

los existentes en el Perú, no obstante, a nivel de géneros cuenta con 22, esto representa el 

51.16% del país (Tabla 3). De igual forma que para Perú, en Amazonas el número de especies 

está directamente relacionado con el número de registros. Es necesario indicar que al igual que 

la Tabla 2, la Tabla 3 sólo considera registros con georreferencia, ya que estos últimos 

permitieron representar las especies en los mapas biogeográficos y complementar el análisis 

con la Tabla 4. Al igual que en Perú, en Amazonas el género con mayor número de especies es 

Geonoma con 20.0% del total, seguido de Bactris con 12.2%. Geonoma además tiene el mayor 

porcentaje de registros, 39.4%. Los géneros Ammandra, Calyptrogyne, Chelyocarpus y 

Dictyocaryum tienen sólo una especie. La especie más registrada en Amazonas es Geonoma 

Stricta (Tabla 4). 

Tabla 3. Distribución de géneros y número de especies de la familia Arecaceae registrados 

en la región Amazonas en base a los datos obtenidos GBIF (2023). 

N° Género Número de especies % Número de Registros % 

1 Geonoma 18 20.0 262 39.4 

2 Bactris 11 12.2 63 9.5 

3 Astrocaryum 6 6.7 10 1.5 

4 Ceroxylon 6 6.7 18 2.7 

5 Aiphanes 5 5.6 24 3.6 

6 Chamaedorea 5 5.6 108 16.2 

7 Desmoncus 5 5.6 14 2.1 

8 Wettinia 5 5.6 32 4.8 

9 Hyospathe 4 4.4 40 6.0 

10 Prestoea 4 4.4 24 3.6 

11 Socratea 3 3.3 14 2.1 

12 Euterpe 2 2.2 6 0.9 

13 Iriartea 2 2.2 9 1.4 

14 Oenocarpus 2 2.2 3 0.5 

15 Pholidostachys 2 2.2 17 2.6 
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16 Phytelephas 2 2.2 6 0.9 

17 Syagrus 2 2.2 8 1.2 

18 Wendlandiella 2 2.2 2 0.3 

19 Ammandra 1 1.1 1 0.2 

20 Calyptrogyne 1 1.1 1 0.2 

21 Chelyocarpus 1 1.1 2 0.3 

22 Dictyocaryum 1 1.1 1 0.2 

Total   90 100 665 100 

  

3.1.1. Distribución a nivel de Ecosistemas 

En la región Amazonas, se encuentran 20 de los 39 ecosistemas que componen el Mapa 

Nacional de Ecosistemas del Perú (MINAM, 2019). De estos, se han registrado especies de la 

familia Arecaceae en 15 ecosistemas (ver Tabla 4 y Figura 2A), mientras que en los 5 

ecosistemas restantes no se encontraron registros. Como se muestra en la Tabla 4, la diversidad 

α de los ecosistemas está directamente relacionada con el número de registros y es 

inversamente proporcional a la elevación promedio. 

Los ecosistemas con mayor diversidad de especies de la familia Arecaceae son el Bosque 

Basimontano de Yunga (S=59), el Bosque Montano de Yunga (S=35) y el Bosque de Colina 

(S=22). Por otro lado, los ecosistemas de Jalca, Zona agrícola y Zona urbana presentan una 

menor diversidad (S=1). A nivel de ecosistemas, la región Amazonas presenta una diversidad 

beta de (βw=6.82), lo que indica un muy alto recambio de especies entre un ecosistema y otro. 

3.1.2. Distribución a nivel de Ecorregiones  

En la región Amazonas, se encuentran 6 de las 21 ecorregiones que constituyen el Mapa de 

Ecorregiones según el Análisis del Recubrimiento Ecológico del SINANPE (CDC-UNALM & 

TNC, 2006). Se han registrado especies de la familia Arecaceae en 5 de estas ecorregiones (ver 

Tabla 4 y Figura 2B), mientras que en una ecorregión no se encontraron registros. Como 

muestra la Tabla 4, la diversidad α a nivel de ecorregiones está directamente relacionada con 

el número de registros y es inversamente proporcional a la elevación promedio. 

Las ecorregiones con mayor diversidad de especies de la familia Arecaceae son los Bosques 

Húmedos del Ucayali (S=57) y los Bosques Montanos de la Cordillera Real Oriental (S=36). 

La ecorregión menos diversa es los Bosques Secos del Marañón (S=6), y los Páramos no 

presentaron registros. A nivel de ecorregiones, la región Amazonas presenta una diversidad 
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beta de (βw=2.80), lo que indica un considerable recambio de especies entre una ecorregión y 

otra.  

3.1.3. Distribución a nivel de la Clasificación Climática del Perú 

La región Amazonas cuenta con 8 de los 38 tipos de clima definidos por el Mapa de la 

Clasificación Climática Nacional (SENAMHI, 2020). Se han registrado especies de la familia 

Arecaceae en 6 de estos tipos de clima (ver Tabla 4 y Figura 2C), mientras que en 2 tipos de 

clima no se encontraron registros. Como se observa en la Tabla 4, la diversidad α a nivel de 

clasificación climática está directamente relacionada con el número de registros y es 

inversamente proporcional a la elevación promedio. 

Los tipos de clima con mayor diversidad de especies de la familia Arecaceae son el 

“Lluvioso/Bosque con abundante humedad en todas las estaciones/cálido” (S=62) y el 

“Lluvioso/Bosque con abundante humedad en todas las estaciones/templado” (S=34). El tipo 

de clima “Semiseco/Pastizal con abundante humedad en todas las estaciones/cálido” presenta 

la menor diversidad (S=1). A nivel de la Clasificación Climática Nacional, la región Amazonas 

tiene una diversidad beta de (βw=3.42), lo que indica un alto recambio de especies entre los 

diferentes tipos de clima.  

3.1.4. Distribución a nivel del Mapa de Áreas de Conservación 

En la región Amazonas, existen 7 tipos de áreas según el Mapa de Áreas de Conservación. De 

estas, 6 son tipos de Áreas Naturales Protegidas (ANP): Parque Nacional, Santuario Nacional, 

Reservas Comunales, Zonas Reservadas, Área de Conservación Regional y Área de 

Conservación Privada, las cuales están coloreadas en la Figura 2D. La séptima área, coloreada 

en gris en la Figura 2D, representa el espacio de la región Amazonas que no pertenece a ningún 

tipo de ANP y se denomina “Superficie sin ANP” en la Tabla 4. 

En la región Amazonas existen 26 áreas de conservación distribuidas entre los tipos de ANP 

mencionados. Estas áreas de conservación ocupan 592 876.64 hectáreas de la superficie de la 

región Amazonas, lo que representa aproximadamente el 15.12% de su superficie, 

convirtiéndola en una de las regiones del Perú con mayor porcentaje de su territorio bajo algún 

tipo de ANP. 
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Los registros de las especies de la familia Arecaceae se encontraron en 3 tipos de áreas: 

Superficie sin ANP, Zonas Reservadas y Área de Conservación Privada (ver Tabla 4 y Figura 

2D). En las demás áreas no se encontraron registros. Como indica la Tabla 4, a nivel del Mapa 

de Áreas de Conservación, la diversidad α está directamente relacionada con el número de 

registros y es inversamente proporcional a la elevación promedio. 

El área más diversa es la Superficie sin ANP (S=86). Las Zonas Reservadas presentan una 

diversidad media (S=20), mientras que el Área de Conservación Privada tiene una diversidad 

baja (S=5). Como se puede evidenciar, existe un bajo registro de especies dentro de las ANP. 

A nivel del Mapa de Áreas de Conservación, la región Amazonas presenta una diversidad beta 

de (βw=2.43). Esto indica un considerable recambio de especies entre las diferentes categorías. 

Tabla 4. Diversidad alfa y beta en la región Amazonas por categoría biogeográfica en base a 

las estimaciones de los datos obtenidos de GBIF (2023). 

Categoría biogeográfica Especie más registrada 
Altitud (msnm) 

A 
α 

(S) 
βw 

Mín Máx Prom 

Mapa de Ecosistemas     665 90 6.82 

1. Bosque basimontano de 

Yunga 

Geonoma stricta 224 1 519 555.7 339 59  

2. Bosque montano de Yunga Chamaedorea linearis 1 492 2 513 1 837.3 116 35  

3. Bosque de colina alta Geonoma stricta 218 747 313.7 52 22  

4. Bosque altimontano (Pluvial) 

de Yunga 

Geonoma orbignyana 2 459 3 161 2 857.4 39 17  

5. Vegetación Secundaria Bactris gasipaes 182 2 790 1 271.8 26 15  

6. Bosque de colina baja Geonoma macrostachys 180 231 199.8 29 14  

7. Río Geonoma stricta 171 262 242.4 33 14  

8. Pastizales/Herbazales Chamaedorea linearis 1 729 2 473 2 124.9 10 6  

9. Bosque estacionalmente seco 

interandino (Marañón, Mantaro, 

Pampas y Apurímac) 

Geonoma macrostachys 652 652 652.0 6 5  

10. Bosque aluvial inundable Geonoma stricta 190 192 191.3 3 3  

11. Isla Chamaedorea pauciflora 180 180 180.0 4 3  

12. Bosque de terraza no 

inundable 

Chamaedorea pinnatifrons 207 228 217.5 2 2  

13. Jalca Geonoma lehmannii 3 314 3 314 3 314.0 1 1  

14. Zona agrícola Chamaedorea pinnatifrons 492 492 492.0 4 1  

15. Zona urbana Geonoma orbignyana 903 903 903.0 1 1  

16. Bofedal - - - - - -  

17. Lago y laguna - - - - - -  

18. Matorral andino - - - - - -  

19. Pantano de palmeras - - - - - -  

20. Varillal - - - - - -  

Ecorregiones de Olson     665 90 2.80 

1. Bosques Húmedos del 

Ucayali 

Geonoma stricta 211 823 396.1 283 57  

2. Bosques Montanos de la 

Cordillera Real Oriental 

Hyospathe elegans 541 1 933 1 287.4 125 36  

3. Bosques Húmedos del Napo Geonoma stricta 171 1 397 398.0 103 31  

4. Yungas Peruanas Chamaedorea linearis 1 057 3 314 2 196.0 143 31  

5. Bosques Secos del Marañón Chamaedorea pinnatifrons 492 903 672.5 11 6  

6. Páramos  - - - - - -  

Clasificación Climática del 

Perú 

    665 90 3.42 
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1. Lluvioso/bosque con abundante 
humedad en todas las 

estaciones/cálido 

Geonoma stricta 180 903 381.4 366 62  

2. Lluvioso/bosque con abundante 

humedad en todas las 
estaciones/templado 

Geonoma sp 1 361 3 314 2 141.3 108 34  

3. Muy lluvioso/selva con 

abundante humedad en todas las 
estaciones/templado 

Hyospathe elegans 788 1 933 1 358.9 105 29  

4. Muy lluvioso/selva con 

abundante humedad en todas las 

estaciones/cálido 

Aiphanes ulei 171 747 442.0 27 16  

5. Semiseco/pastizal con abundante 

humedad en todas las 

estaciones/templado 

Chamaedorea pinnatifrons 652 2 473 1 588.9 55 16  

6. Semiseco/pastizal con abundante 
humedad en todas las 

estaciones/cálido 

Chamaedorea pinnatifrons 492 492 492.0 4 1  

7. Lluvioso/bosque con invierno 
seco/templado 

- - - - - -  

8. Muy lluvioso/selva con 

abundante humedad en todas las 

estaciones/frío 

- - - - - -  

Mapa de Áreas de 

Conservación 

    665 90 2.43 

1. Superficie sin ANP Geonoma stricta 171 3 314 1 003.9 607 86  

2. Zonas Reservadas Geonoma maxima 218 1 397 505.6 45 20  

3. Área de Conservación 

Privada 

Geonoma undata 2 470 2 727 2 567.0 13 5  

4. Parque Nacional  - - - - - -  

5. Santuario Nacional  - - - - - -  

6. Reservas comunales  - - - - - -  

7. Área de Conservación 

Regional 

- - - - - -  

Dónde: α = diversidad alfa, compuesto por A (Abundancia, o número de registros) y S (Riqueza de especies); βw = diversidad 

beta. Nota. - Las listas se ordenaron de mayor a menor según el valor de S. 
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Figura 2. Distribución de las especies de la familia Arecaceae en Amazonas según 

categorías biogeográficas. (A) Mapa de Ecosistemas del Perú, (B) Ecorregiones 

del SINANPE, (C) Clasificación Climática del Perú, (D) Mapa de Áreas de 

Conservación. 

 

A B 

C D 
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3.2. Índices de biodiversidad alfa según la distribución de especies de la familia 

Arecaceae en categorías biogeográficas de la región Amazonas   

Complementariamente, en esta sección, se analiza la riqueza mediante el Índice de Margalef. 

Además, se presenta el Índice de Shannon-Wiener, el cual, para su estimación, tiene en cuenta 

tanto a la riqueza como la abundancia de especies. Los resultados se presentan para cada una 

de las categorías biogeográficas mediante tablas, donde se enlistan los lugares de mayor a 

menor biodiversidad de acuerdo al Índice de Shannon-Wiener.  

3.2.1. Diversidad de especies en la categoría Ecosistemas  

El Índice de Shannon-Wiener para la categoría de Ecosistemas varió entre 0 y 3.45. Según se 

detalla en la Tabla 5, ninguno de los ecosistemas alcanza una diversidad alta. Los primeros 7 

ecosistemas clasificados tienen un índice que oscila entre 2 y 3.5, lo que indica una diversidad 

media. Los 8 ecosistemas restantes presentan un índice inferior a 2, reflejando una diversidad 

baja. Destacan como los dos ecosistemas con mayor índice el Bosque Basimontano de Yunga 

y el Bosque Montano de Yunga. Como se evidencia en la Tabla 4, en estos ecosistemas las 

especies más abundantes son Geonoma stricta y Chamaedorea linearis, respectivamente. 

Tabla 5. Valoración de la biodiversidad en la categoría Ecosistemas  

N° Ecosistema Índice  

Margalef  

Índice  

Shannon-Wiener (𝐻) 

Valoración  

según 𝐻 

1 Bosque basimontano de Yunga 9.9554 3.4476 Media 

2 Bosque montano de Yunga 7.1525 3.1318 Media 

3 Bosque de colina alta 5.3148 2.8474 Media 

4 Bosque altimontano (Pluvial) de Yunga 4.3673 2.6198 Media 

5 Vegetación Secundaria 4.2970 2.5981 Media 

6 Bosque de colina baja 3.8607 2.3664 Media 

7 Río 3.7180 2.3546 Media 

8 Pastizales/Herbazales 2.1715 1.6094 Baja  

9 Bosque estacionalmente seco interandino 

(Marañón, Mantaro, Pampas y Apurímac) 

2.2324 1.5607 Baja  

10 Bosque aluvial inundable 1.8205 1.0986 Baja  

11 Isla 1.4427 1.0397 Baja  

12 Bosque de terraza no inundable 1.4427 0.6931 Baja  

13 Jalca - - - 0.0000 Baja  

14 Zona agrícola 0.0000 0.0000 Baja  

15 Zona urbana - - - 0.0000 Baja  

Los ecosistemas Jalca, Zona agrícola y Zona urbana tienen biodiversidad baja, pero el índice 

es 0.00, esto se justifica porque en dichos ecosistemas hay una sola especie. Las especies 

Geonoma lehmannii, Chamaedorea pinnatifrons y Geonoma orbignyana pertenecen a dichos 

ecosistemas (Tabla 4), respectivamente, y son las menos registradas en la región Amazonas.  
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En cuanto al Índice de Margalef, se produjo una clasificación significativamente concordante 

y coherente de los ecosistemas. Por lo cual, respalda la clasificación según Índice Shannon-

Wiener. Sólo existe una excepción en la clasificación con ambos índices, específicamente, para 

los ecosistemas N°8 y N°9 de la Tabla 5. El orden de los ecosistemas con el Índice de Margalef 

es inverso que con Índice Shannon-Wiener. Por otro lado, los ecosistemas N°13 y N°15 no 

tienen estimaciones para el Índice de Margalef, esto se debe a que dichos ecosistemas tienen 

una especie, por lo cual, el índice restringe en su ecuación dichos casos.  

3.2.2. Diversidad de especies en la categoría Ecorregiones  

El índice de Shannon-Wiener para la categoría Ecorregiones se encuentra entre 1.54 y 3.37, 

por lo cual, ninguna ecorregión alcanza la valoración de diversidad alta. Como se observa en 

la Tabla 6, los Bosques Húmedos del Ucayali, los Bosques Montanos de la Cordillera Real 

Oriental, los Bosques Húmedos del Napo y las Yungas Peruanas, tienen índice comprendido 

entre 2 y 3.5, el cual podría indicar una biodiversidad media de especies de la familia Arecaceae 

para la región Amazonas. Como se muestra en la Tabla 4, Geonoma stricta es la especie más 

abundante en los Bosques Húmedos del Ucayali y en los Bosques Húmedos del Napo; mientras 

que, Hyospathe elegans y Chamaedorea linearis son las más abundante en los Bosques 

Montanos de la Cordillera Real Oriental y en las Yungas Peruanas, respectivamente.  

Tabla 6. Valoración de la biodiversidad en la categoría Ecorregiones  

N° Ecorregión  Índice  

Margalef  

Índice  

Shannon-Wiener (𝐻) 

Valoración  

según 𝐻 

1 Bosques Húmedos del Ucayali 9.9195 3.3673 Media 

2 Bosques Montanos de la Cordillera Real Oriental 7.2489 3.1423 Media 

3 Bosques Húmedos del Napo 6.4729 3.0957 Media 

4 Yungas Peruanas 6.0449 2.8672 Media 

5 Bosques Secos del Marañón 2.0852 1.5403 Baja 

La ecorregión Bosques Secos del Marañón tiene biodiversidad baja ya que el índice es menor 

a 2. Su especie más registrada es Chamaedorea pinnatifrons (Tabla 4).  

El Índice de Margalef produjo una clasificación totalmente concordante y coherente de las 

ecorregiones, por lo cual, respalda la clasificación según Índice Shannon-Wiener.  

3.2.3. Diversidad de especies en la categoría Clasificación Climática del Perú 

El índice de Shannon-Wiener para la categoría Clasificación Climática del Perú fue entre 0 y 

3.42. Como se observa en la Tabla 7, todos los climas a excepción de “Semiseco/pastizal con 
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abundante humedad en todas las estaciones/cálido” tienen índice comprendido entre 2 y 3.5, lo 

cual podría indicar una biodiversidad media de especies de la familia Arecaceae para la región 

Amazonas. Ningún clima alcanza la valoración de diversidad alta. Como se muestra en la Tabla 

4, Geonoma stricta, Geonoma sp y Hyospathe elegans son las especies más abundantes en los 

3 primeros climas de la clasificación, “Lluvioso/bosque con abundante humedad en todas las 

estaciones/cálido”, “Lluvioso/bosque con abundante humedad en todas las 

estaciones/templado”, y “Muy lluvioso/selva con abundante humedad en todas las 

estaciones/templado”, respectivamente.  

Tabla 7. Valoración de la biodiversidad en la categoría Clasificación Climática del Perú  

N° Clasificación climática  Índice  

Margalef  

Índice  

Shannon-Wiener (𝐻) 

Valoración  

según 𝐻 

1 Lluvioso/bosque con abundante humedad en 

todas las estaciones/cálido 

10.3344 3.4172 Media 

2 Lluvioso/bosque con abundante humedad en 

todas las estaciones/templado 

7.0481 3.0895 Media 

3 Muy lluvioso/selva con abundante humedad en 

todas las estaciones/templado 

6.0164 3.0157 Media 

4 Muy lluvioso/selva con abundante humedad en 

todas las estaciones/cálido 

4.5512 2.6409 Media 

5 Semiseco/pastizal con abundante humedad en 

todas las estaciones/templado 

3.7431 2.3660 Media 

6 Semiseco/pastizal con abundante humedad en 

todas las estaciones/cálido 

0.0000 0.0000 Baja 

El clima “Semiseco/pastizal con abundante humedad en todas las estaciones/cálido” tiene 

biodiversidad baja, con índice de 0.00, esto se justifica ya que en dicho clima hay una sola 

especie, Chamaedorea pinnatifrons (Tabla 4). 

En cuanto al Índice de Margalef produjo una clasificación totalmente concordante y coherente 

de los tipos de clima, por lo cual, respalda la clasificación según Índice Shannon-Wiener.  

3.2.4. Diversidad de especies en la categoría Áreas de Conservación 

El Índice de Shannon-Wiener para la categoría Áreas de Conservación fluctuó entre 1.48 y 

3.71. Como se observa en la Tabla 8, la Superficie sin ANP tiene biodiversidad alta, ya que su 

índice es superior a 3.5. En esta área la especie más registrada es Geonoma stricta (Tabla 4).  
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Tabla 8. Valoración de la biodiversidad en la categoría Mapa de Áreas de Conservación  

N° Tipo de área  Índice  

Margalef  

Índice  

Shannon-Wiener (𝐻) 

Valoración  

según 𝐻 

1 Superficie sin ANP 13.2636 3.7054 Alta 

2 Zonas Reservadas  4.9912 2.8112 Media 

3 Área de Conservación Privada 1.5595 1.4791 Baja 

Las Zonas reservadas tienen índice comprendido entre 2 y 3.5, por tanto, la valoración de la 

biodiversidad es media. La especie más registrada es Geonoma maxima. En la tercera posición 

en la Tabla 8, están las áreas de conservación en la categoría Área de Conservación Privada, 

tiene biodiversidad baja ya que el índice es menor a 2. Su especie más registrada es Geonoma 

undata (Tabla 4).  

Finalmente, el Índice de Margalef produjo una clasificación totalmente concordante y 

coherente en la categoría Mapa de Áreas de Conservación, por lo cual, respalda la clasificación 

según Índice Shannon-Wiener.  
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IV. DISCUSIÓN 

En este estudio se evidenció la existencia de al menos 2 836 especies y 251 géneros de la 

familia Arecaceae en el mundo, superando las 2 600 especies en 181 géneros reportados por 

de Souza et al. (2020) y Emilio et al. (2019). Estas diferencias se justifican debido a que en los 

últimos dos años se han descubierto nuevas especies, incrementando así los registros en las 

bases de datos. 

La región Amazonas es una zona amazónica con un alto grado de biodiversidad y endemismos 

(IIAP & GRA, 2010). Sin embargo, se han realizado pocos registros de especies de la familia 

Arecaceae en comparación con el alto nivel de registros en todo el Perú (Tabla 1). En la región 

se encuentra el 41.28% de las especies del país y, a nivel de géneros, el 51.16%. 

Adicionalmente, existe una elevada cantidad de registros sin georreferencia, 10.38% del total, 

lo cual impide la representación completa de la familia en mapas biogeográficos. 

En cuanto a la distribución de especies en mapas, los pocos estudios realizados han considerado 

principalmente la división política de los países, como es el caso de la distribución de 

endemismos en el Perú (León et al., 2006). En dichos mapas, las regiones amazónicas muestran 

menos endemismos que algunas regiones no amazónicas. Esto corrobora, en cierto modo, que 

en la Amazonía peruana hay un elevado subregistro y poca investigación. 

Las principales medidas de biodiversidad suelen estar correlacionadas, como ha sido 

ampliamente demostrado por Magurran (1988), quien encontró relaciones altamente 

significativas (p<0.01) entre Riqueza, Abundancia, Índice de Shannon-Wiener e Índice de 

Margalef. Aunque en este estudio no se realizaron correlaciones específicas, se ha corroborado 

que las mismas métricas de biodiversidad produjeron clasificaciones coherentes y concordantes 

en todas las categorías biogeográficas. 

El Índice de Shannon-Wiener en este estudio para las categorías biogeográficas ha arrojado 

valores máximos de 3.45, 3.37, 3.42 y 3.71; además, un valor promedio entre categorías de 

2.13, y un valor mínimo de cero. Sólo se ha obtenido una categoría biogeográfica con 

valoración de diversidad alta, específicamente la Superficie sin ANP perteneciente al Mapa de 

Áreas de conservación. Todas las estimaciones se enmarcan dentro del fundamento teórico, 

que indica que el Índice oscila entre 1.5 y 3.5, y ocasionalmente es superior a 4.5 (Margalef, 

1972). Si bien evalúa uniformidad y equidad, la Riqueza de especies influye más en el Índice 
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que la Abundancia (Magurran, 1988). El mismo patrón de comportamiento parece ocurrir con 

el Índice de Margalef, en el que la riqueza especifica es más influyente en el Índice (Moreno, 

2001).  

De acuerdo a los índices se ha valorado la biodiversidad de especies de la familia Arecaceae. 

Se sugiere tomar con prudencia dichas valoraciones, ya que pueden cambiar respecto al marco 

de valoración empleado. Por ejemplo, en este estudio para el Índice de Shannon-Wiener se ha 

adoptado los criterios de Margalef (1972) quien refiere que se interpreta como diversidad 

“baja” para valores menores a 2, “media” para valores entre 2 y 3.5, y “alta” para valores 

mayores a 3.5. En estudios como los de Medrano Meraz et al. (2017) es posible encontrar la 

aplicación de dichos criterios. Sin embargo, existen estudios como los Pérez Suárez (2021) y 

Silva Soto et al. (2021) en los cuales utilizan otro criterio,  precisamente, consideran diversidad 

“baja” cuando el índice es menor que 2, “media” para valores entre 2 y 3, y “alta” para valores 

superiores a 3. 

Sobre la elección y pertinencia de las métricas para evaluar diversidad, en la literatura 

especializada se recomienda tener precaución, ya que existe escaso consenso. La medida más 

utilizada, en general, es la Riqueza de especies (S), sin embargo, la moda de utilizar índices 

que incorporen abundancia generalizó el uso del Índice de Shannon-Wiener, pero no es el mejor 

estadístico de diversidad (Magurran, 1988). Esto porque su interpretación biológica es 

dificultosa y la transformación logarítmica constituye limitaciones matemáticas (Moreno, 

2001). Específicamente, Shannon no crece linealmente con la riqueza de especies, lo hace 

rápidamente cuando la riqueza de especies se incrementa entre 1 y 13, a continuación, se satura, 

y luego crece lentamente (Somarriba, 1999). El índice de Margalef es poco usado, sin embargo, 

sus propiedades y facilidad de estimación sugiere que podría ser una medida valiosa en trabajos 

de evaluación. Finalmente, la Riqueza de especies, comparado con otras métricas con base en 

los criterios capacidad discriminante, sensibilidad al tamaño de la muestra, uniformidad, 

facilidad de cálculo y frecuencia de uso, es el indicador más meritorio (Magurran, 1988). En 

este estudio, como se detalló, la Riqueza de especies produjo clasificaciones de las categorías 

biogeográficas concordantes y coherentes, al igual que los Índices de Shannon-Wiener y 

Margalef, sumado a su facilidad de estimación y facilita su empleo, convendría su elección.  

Los resultados indican que en las Áreas de Conservación hay mínimo registro de especies de 

la familia Arecaceae (Tabla 4). Esto resulta contradictorio considerando que se establecen con 

base en criterios estrictos. Específicamente, las ANP son los espacios del territorio nacional 
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destinados a conservar la diversidad biológica (Ley de Áreas Naturales Protegidas. Ley 

N°26834, 1997), las ACR deben establecerse en espacios que albergan muestras importantes 

de biodiversidad, en sitios prioritarios por su importancia ecológica (Resolución Presidencial 

N° 200-2021-SERNANP, 2021), y, las ACP, son predios de propiedad privada que por sus 

características especiales contribuyen a complementar la cobertura del SINANPE, aportando a 

la conservación de la diversidad biológica (Decreto Supremo N°038-2001-AG, 2001). 

Dentro de los criterios para el establecimiento de Áreas de Conservación se exige la realización 

de inventarios biológicos como parte de los expedientes técnicos. Por ejemplo, el expediente 

técnico para la creación del ACP Bosque de Palmeras de la Comunidad Campesina de 

Molinopampa afirma que alberga las especies Ceroxylon quindiuense, Ceroxylon parvifrons y 

Ceroxylon peruvianum (IIAP, 2011), lo cual se corrobora en este estudio. Es posible inferir que 

en los estudios biológicos se realizan pocos registros georreferenciados de los hallazgos. Como 

se puede apreciar en la Figura 2, la mayoría de los registros se realizan fuera de las áreas de 

conservación. Aproximadamente, sólo 8.72% de todos los registros en Amazonas se realizan 

dentro de las Áreas Naturales Protegidas. 

La distribución de especies en mapas biogeográficos puede repercutir objetivamente en las 

elecciones de los tomadores de decisión. Por ejemplo, la distribución en el Mapa de Áreas de 

Conservación puede contribuir a actualizar los estudios de Zonificación Ecológica y 

Económica, ya que las unidades ecológicas-económicas pueden tener un valor bioecológico, y 

por tanto, necesitar una categorías de uso sostenible (Decreto Supremo N°087-2004-PCM, 

2004). También, la identificación de zonas prioritarias para el establecimiento de Áreas de 

Conservación debe ser permanentemente actualizado con la riqueza de especies en las distintas 

familias, por lo cual, la distribución en el Mapa de Ecorregiones del SINANPE es 

potencialmente útil. En cuanto a la inversión pública, existen lineamientos específicos para la 

formulación de proyectos en ecosistemas, especies y apoyo al uso sostenible de la 

biodiversidad (Resolución Ministerial N°178-2019-MINAM, 2019), los cuales se deben 

realizar en ecosistemas priorizados según la norma. Sin embargo, postulamos que la 

priorización de ecosistemas puede variar en función a las especies de la familia que se estén 

analizando, y, por tanto, los ecosistemas priorizados por la norma, no necesariamente están 

alineados con el ecosistema que alberga las especies de la familia que sea atender con inversión 

pública. Por tanto, es necesario integrar los resultados de distribuciones de especies en 

categorías biogeográficas en el desarrollo de lineamientos técnicos.  
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V. CONCLUSIONES 

La representación de las especies de la familia Arecaceae en categorías biogeográficas 

evidencia el alto grado de biodiversidad en la región Amazonas con base en la información 

disponible en base de datos. Específicamente se concluye: 

▪ En la región Amazonas están presentes 22 géneros y 90 especies, representando el 

51.16% y 41.28%, respectivamente, de todos los registrados en el Perú. 

▪ En Amazonas existe limitado número de registros de especies en las bases de datos, 

0.2% del país, lo cual brinda una idea de la magnitud del sub registro de especies que 

puede existir, y por tanto, vacíos de conocimiento, considerando que la región se 

encuentra en la Amazonía peruana.  

▪ Al igual que en Perú, en Amazonas el género con mayor número de especies es 

Geonoma con 20.0% del total, además, el género tiene el mayor porcentaje de registros, 

39.4%.  

▪ Las especies Geonoma lehmannii, Chamaedorea pinnatifrons y Geonoma orbignyana 

son las menos registradas en la región Amazonas. 

▪ En la categoría Ecosistema, “Bosque basimontano de Yunga” es el más biodiverso, y 

el menos biodiverso “Zona urbana”. 

▪ En la categoría Ecorregiones, “Bosques Húmedos del Ucayali” es el más biodiverso, y 

el menos biodiverso “Bosques Secos del Marañón”. 

▪ En la categoría Clasificación Climática del Perú, “Lluvioso/bosque con abundante 

humedad en todas las estaciones/cálido” es el más biodiverso, y el menos biodiverso 

“Semiseco/pastizal con abundante humedad en todas las estaciones/cálido”. 

▪ En la categoría Áreas de Conservación, la “Superficie sin ANP” es el más biodiverso, 

y el menos biodiverso “Área de Conservación Privada”. 

Las medidas de diversidad según la distribución de las especies de la familia Arecaceae en 

categorías biogeográficas en la región Amazonas, permitió concluir: 

▪ Las medidas de diversidad Riqueza, Abundancia, Índices de Shannon-Wiener e Índice 

de Margalef para las categorías biogeográficas de Amazonas están altamente 

relacionadas, ya que produjeron clasificaciones totalmente concordantes y coherentes, 

corroborando el fundamento teórico. 
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▪ Todas las medidas de diversidad permitieron establecer clasificaciones 

complementarias entre categorías biogeográficas, contribuyendo a una comprensión 

más holística de la diversidad de la familia Arecaceae en la región Amazonas. 

▪ Según las métricas de diversidad, sólo una categoría biogeográfica tuvo valoración de 

diversidad alta, específicamente la Superficie sin ANP perteneciente al Mapa de Áreas 

de conservación.  

▪ Por su facilidad de estimación e interpretación, las métricas Riqueza (S) y el Índice de 

Margalef, son los más pertinentes y se recomienda su elección. 
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VI. RECOMENDACIONES  

 

Es necesario extender este análisis a todas las familias, géneros y especies que conforman la 

biodiversidad de flora y fauna, en categorías biogeográficas a nivel nacional. Esto está limitado 

por la disponibilidad de recursos en las instituciones académicas, sin embargo, estudios de esta 

naturaleza se deberían realizar en familias prioritarias.  
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VIII. ANEXOS  

 

Tabla 9. Lista de especies registradas de la familia Arecaceae en la región Amazonas según 

la distribución en el Mapa de Ecosistemas 

Mapa de ecosistemas Especie Registros 
Elevación (msnm) 

Mín Máx Prom 

Bosque altimontano (Pluvial) de 

Yunga 

Aiphanes spicata 1 2955 2955 2955.0 

 Bactris setulosa 1 2955 2955 2955.0 

 Bactris sp 4 2955 2955 2955.0 

 Ceroxylon peruvianum 3 3054 3054 3054.0 

 Ceroxylon quindiuense 1 2459 2459 2459.0 

 Ceroxylon sp 1 3068 3068 3068.0 

 Ceroxylon vogelianum 3 2673 2673 2673.0 

 Chamaedorea linearis 4 2715 3161 2902.3 

 Chamaedorea pinnatifrons 2 2564 2564 2564.0 

 Geonoma lehmannii 1 2955 2955 2955.0 

 Geonoma orbignyana 5 2515 2955 2731.0 

 Geonoma sp 4 2606 2955 2797.3 

 Geonoma undata 5 2564 2955 2687.2 

 Hyospathe macrorhachis 1 2955 2955 2955.0 

 Hyospathe peruviana 1 2955 2955 2955.0 

 Hyospathe sp 1 2955 2955 2955.0 

 Prestoea acuminata 1 2955 2955 2955.0 

Bosque aluvial inundable Chamaedorea pinnatifrons 1 190 190 190.0 

 Geonoma camana 1 192 192 192.0 

 Geonoma stricta 1 192 192 192.0 

Bosque basimontano de Yunga Aiphanes sp 2 475 997 736.0 

 Aiphanes weberbaueri 10 475 1397 806.6 

 Astrocaryum aculeatum 1 499 499 499.0 

 Astrocaryum chambira 2 279 324 301.5 

 Astrocaryum murumuru 3 224 499 399.3 

 Astrocaryum scopatum 1 279 279 279.0 

 Bactris acanthocarpoides 1 776 776 776.0 

 Bactris coloniata 5 258 631 413.8 

 Bactris corossilla 3 279 325 296.0 

 Bactris gasipaes 7 279 947 687.0 

 Bactris macroacantha 2 409 475 442.0 

 Bactris maraja 4 294 997 640.8 

 Bactris schultesii 6 249 829 529.2 

 Bactris simplicifrons 4 294 997 633.0 

 Bactris sp 4 279 788 406.3 

 Calyptrogyne sp 1 304 304 304.0 

 Ceroxylon vogelianum 1 1487 1487 1487.0 

 Chamaedorea costaricana 1 1252 1252 1252.0 

 Chamaedorea linearis 4 1252 1515 1449.3 

 Chamaedorea pauciflora 18 224 947 441.4 

 Chamaedorea pinnatifrons 13 279 1275 1062.5 

 Chamaedorea sp 1 532 532 532.0 

 Desmoncus giganteus 2 294 294 294.0 

 Desmoncus polyacanthos 6 442 606 497.0 

 Desmoncus sp 1 279 279 279.0 

 Euterpe catinga 1 475 475 475.0 
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 Euterpe precatoria 3 405 499 467.7 

 Geonoma baculifera 2 475 823 649.0 

 Geonoma camana 5 336 475 420.8 

 Geonoma euspatha 1 409 409 409.0 

 Geonoma macrostachys 26 301 947 478.6 

 Geonoma maxima 4 389 475 453.5 

 Geonoma orbignyana 5 823 1275 1029.8 

 Geonoma poeppigiana 7 336 947 626.3 

 Geonoma pohliana 1 475 475 475.0 

 Geonoma schizocarpa 7 241 947 506.1 

 Geonoma sp 17 279 1334 611.9 

 Geonoma stricta 55 237 997 494.1 

 Hyospathe elegans 25 264 1519 741.0 

 Hyospathe sp 1 475 475 475.0 

 Iriartea deltoidea 6 409 475 426.3 

 Iriartea sp 2 296 1390 843.0 

 Oenocarpus bataua 2 428 799 613.5 

 Pholidostachys sp 2 401 401 401.0 

 Pholidostachys synanthera 12 401 1334 709.6 

 Phytelephas macrocarpa 4 272 631 528.8 

 Phytelephas sp 2 272 575 423.5 

 Prestoea schultzeana 4 294 475 423.3 

 Socratea exorrhiza 2 389 463 426.0 

 Socratea rostrata 3 409 475 431.0 

 Socratea salazarii 5 263 447 385.6 

 Syagrus smithii 5 266 475 347.6 

 Syagrus sp 1 279 279 279.0 

 Wendlandiella gracilis 1 388 388 388.0 

 Wendlandiella sp 1 266 266 266.0 

 Wettinia drudei 1 401 401 401.0 

 Wettinia longipetala 17 282 1397 590.5 

 Wettinia maynensis 4 428 597 533.5 

 Wettinia sp 2 428 799 613.5 

Bosque de colina alta Aiphanes deltoidea 1 258 258 258.0 

 Aiphanes ulei 4 273 273 273.0 

 Ammandra decasperma 1 529 529 529.0 

 Bactris killipii 1 219 219 219.0 

 Bactris schultesii 1 219 219 219.0 

 Bactris simplicifrons 2 219 258 238.5 

 Bactris sp 1 219 219 219.0 

 Chamaedorea pauciflora 4 219 219 219.0 

 Chamaedorea pinnatifrons 4 219 747 483.0 

 Desmoncus mitis 2 218 218 218.0 

 Geonoma longipedunculata 2 219 529 374.0 

 Geonoma macrostachys 2 529 529 529.0 

 Geonoma maxima 7 219 529 307.6 

 Geonoma sp 1 529 529 529.0 

 Geonoma stricta 7 218 529 318.4 

 Hyospathe elegans 1 219 219 219.0 

 Oenocarpus mapora 1 219 219 219.0 

 Prestoea acuminata 3 305 305 305.0 

 Prestoea schultzeana 1 529 529 529.0 

 Socratea exorrhiza 1 219 219 219.0 

 Wettinia augusta 2 258 258 258.0 

 Wettinia drudei 3 219 219 219.0 

Bosque de colina baja Bactris killipii 3 206 208 206.7 

 Bactris schultesii 2 206 207 206.5 

 Bactris simplicifrons 1 180 180 180.0 
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 Bactris sp 1 207 207 207.0 

 Chamaedorea pinnatifrons 4 180 220 195.0 

 Desmoncus longifolius 1 231 231 231.0 

 Geonoma longipedunculata 1 206 206 206.0 

 Geonoma macrostachys 6 180 220 198.7 

 Geonoma maxima 1 180 180 180.0 

 Geonoma poeppigiana 1 200 200 200.0 

 Geonoma stricta 5 180 220 202.8 

 Hyospathe elegans 1 207 207 207.0 

 Socratea salazarii 1 188 188 188.0 

 Syagrus smithii 1 188 188 188.0 

Bosque de terraza no inundable Chamaedorea pinnatifrons 1 228 228 228.0 

 Desmoncus giganteus 1 207 207 207.0 

Bosque estacionalmente seco 

interandino (Marañón, Mantaro, 

Pampas y Apurímac) 

Bactris corossilla 1 652 652 652.0 

 Chamaedorea pinnatifrons 1 652 652 652.0 

 Desmoncus sp 1 652 652 652.0 

 Geonoma macrostachys 2 652 652 652.0 

 Hyospathe elegans 1 652 652 652.0 

Bosque montano de Yunga Aiphanes spicata 1 1815 1815 1815.0 

 Aiphanes weberbaueri 3 1933 2263 2043.0 

 Astrocaryum jauari 1 1492 1492 1492.0 

 Bactris setulosa 2 2093 2093 2093.0 

 Bactris sp 1 1747 1747 1747.0 

 Ceroxylon echinulatum 1 2046 2046 2046.0 

 Ceroxylon peruvianum 1 1858 1858 1858.0 

 Ceroxylon quindiuense 1 2089 2089 2089.0 

 Ceroxylon sp 2 1933 2046 1989.5 

 Chamaedorea costaricana 1 2093 2093 2093.0 

 Chamaedorea linearis 14 1584 2513 2121.4 

 Chamaedorea pauciflora 2 1492 1492 1492.0 

 Chamaedorea pinnatifrons 13 1619 2263 1899.8 

 Chamaedorea sp 5 1776 1933 1822.6 

 Dictyocaryum lamarckianum 1 1934 1934 1934.0 

 Euterpe precatoria 1 1492 1492 1492.0 

 Geonoma cuneata 2 1933 1933 1933.0 

 Geonoma deversa 1 1950 1950 1950.0 

 Geonoma interrupta 1 1933 1933 1933.0 

 Geonoma lehmannii 4 1775 1815 1803.3 

 Geonoma macrostachys 1 1492 1492 1492.0 

 Geonoma orbignyana 7 1693 2495 1902.9 

 Geonoma schizocarpa 1 1492 1492 1492.0 

 Geonoma sp 11 1718 2361 1916.9 

 Geonoma stricta 5 1492 1492 1492.0 

 Geonoma trigona 1 1933 1933 1933.0 

 Geonoma undata 7 1768 2495 2277.6 

 Hyospathe elegans 7 1492 1950 1788.6 

 Pholidostachys synanthera 3 1776 1933 1828.3 

 Prestoea acuminata 2 1693 1782 1737.5 

 Prestoea carderi 6 1860 2263 1969.3 

 Prestoea sp 3 1776 1933 1828.3 

 Socratea exorrhiza 1 1492 1492 1492.0 

 Wettinia augusta 1 1667 1667 1667.0 

 Wettinia sp 2 1747 1933 1840.0 

Isla Chamaedorea pauciflora 2 180 180 180.0 

 Euterpe precatoria 1 180 180 180.0 

 Geonoma poeppigiana 1 180 180 180.0 
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Jalca Geonoma lehmannii 1 3314 3314 3314.0 

Pastizales/Herbazales Ceroxylon peruvianum 1 1874 1874 1874.0 

 Chamaedorea linearis 4 1874 2473 2173.5 

 Chamaedorea pinnatifrons 1 1729 1729 1729.0 

 Geonoma orbignyana 1 2473 2473 2473.0 

 Geonoma sp 2 2027 2027 2027.0 

 Geonoma undata 1 2473 2473 2473.0 

Río Aiphanes weberbaueri 2 256 256 256.0 

 Chamaedorea pauciflora 2 237 262 249.5 

 Chelyocarpus sp 2 256 256 256.0 

 Geonoma camana 1 256 256 256.0 

 Geonoma macrostachys 4 187 256 226.8 

 Geonoma orbignyana 1 240 240 240.0 

 Geonoma poeppigiana 3 171 256 219.7 

 Geonoma schizocarpa 1 237 237 237.0 

 Geonoma sp 5 256 256 256.0 

 Geonoma stricta 8 256 256 256.0 

 Iriartea deltoidea 1 237 237 237.0 

 Prestoea schultzeana 1 211 211 211.0 

 Socratea exorrhiza 1 237 237 237.0 

 Syagrus smithii 1 256 256 256.0 

Vegetación Secundaria Astrocaryum sp 2 1361 1361 1361.0 

 Bactris gasipaes 4 1716 1716 1716.0 

 Bactris schultesii 1 184 184 184.0 

 Bactris sp 1 192 192 192.0 

 Ceroxylon parvifrons 2 2537 2537 2537.0 

 Ceroxylon peruvianum 1 2727 2727 2727.0 

 Chamaedorea pinnatifrons 2 1592 1592 1592.0 

 Geonoma macrostachys 2 189 192 190.5 

 Geonoma maxima 1 379 379 379.0 

 Geonoma orbignyana 3 1381 2790 1850.7 

 Geonoma stricta 1 182 182 182.0 

 Geonoma undata 2 2790 2790 2790.0 

 Hyospathe elegans 1 192 192 192.0 

 Prestoea acuminata 2 1592 1592 1592.0 

 Prestoea carderi 1 1592 1592 1592.0 

Zona agrícola Chamaedorea pinnatifrons 4 492 492 492.0 

Zona urbana Geonoma orbignyana 1 903 903 903.0 

Fuente: (GBIF, 2023). 

Tabla 10. Lista de especies registradas de la familia Arecaceae en la región Amazonas según 

la distribución en las Ecorregiones de Olson 

Mapa de ecorregiones de Olson Especie Registros 
Elevación (msnm) 

Mín Máx Prom 

Bosques Húmedos del Napo Aiphanes deltoidea 1 258 258 258.0 

 Aiphanes ulei 4 273 273 273.0 

 Aiphanes weberbaueri 1 1397 1397 1397.0 

 Ammandra decasperma 1 529 529 529.0 

 Bactris killipii 4 206 219 209.8 

 Bactris schultesii 4 184 219 204.0 

 Bactris simplicifrons 3 180 258 219.0 

 Bactris sp 3 192 219 206.0 

 Chamaedorea pauciflora 6 180 219 206.0 

 Chamaedorea pinnatifrons 10 180 747 313.0 
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 Desmoncus giganteus 1 207 207 207.0 

 Desmoncus mitis 2 218 218 218.0 

 Euterpe precatoria 1 180 180 180.0 

 Geonoma camana 1 192 192 192.0 

 Geonoma longipedunculata 3 206 529 318.0 

 Geonoma macrostachys 11 180 529 256.2 

 Geonoma maxima 8 180 529 291.6 

 Geonoma poeppigiana 3 171 200 183.7 

 Geonoma sp 2 529 1334 931.5 

 Geonoma stricta 12 180 529 232.6 

 Hyospathe elegans 5 192 1334 657.2 

 Oenocarpus mapora 1 219 219 219.0 

 Pholidostachys synanthera 1 1334 1334 1334.0 

 Prestoea acuminata 3 305 305 305.0 

 Prestoea schultzeana 1 529 529 529.0 

 Socratea exorrhiza 1 219 219 219.0 

 Socratea salazarii 1 188 188 188.0 

 Syagrus smithii 1 188 188 188.0 

 Wettinia augusta 2 258 258 258.0 

 Wettinia drudei 3 219 219 219.0 

 Wettinia longipetala 3 1397 1397 1397.0 

Bosques Húmedos del Ucayali Aiphanes sp 1 475 475 475.0 

 Aiphanes weberbaueri 9 256 799 506.8 

 Astrocaryum aculeatum 1 499 499 499.0 

 Astrocaryum chambira 2 279 324 301.5 

 Astrocaryum murumuru 3 224 499 399.3 

 Astrocaryum scopatum 1 279 279 279.0 

 Bactris coloniata 5 258 631 413.8 

 Bactris corossilla 3 279 325 296.0 

 Bactris gasipaes 3 279 463 340.3 

 Bactris macroacantha 2 409 475 442.0 

 Bactris maraja 2 294 325 309.5 

 Bactris schultesii 4 249 499 379.3 

 Bactris simplicifrons 2 294 294 294.0 

 Bactris sp 3 279 279 279.0 

 Calyptrogyne sp 1 304 304 304.0 

 Chamaedorea pauciflora 19 224 631 394.6 

 Chamaedorea pinnatifrons 2 279 380 329.5 

 Chamaedorea sp 1 532 532 532.0 

 Chelyocarpus sp 2 256 256 256.0 

 Desmoncus giganteus 2 294 294 294.0 

 Desmoncus longifolius 1 231 231 231.0 

 Desmoncus polyacanthos 4 442 475 450.3 

 Desmoncus sp 1 279 279 279.0 

 Euterpe catinga 1 475 475 475.0 

 Euterpe precatoria 3 405 499 467.7 

 Geonoma baculifera 2 475 823 649.0 

 Geonoma camana 6 256 475 393.3 

 Geonoma euspatha 1 409 409 409.0 

 Geonoma macrostachys 25 232 499 405.3 

 Geonoma maxima 5 379 475 438.6 

 Geonoma orbignyana 2 240 823 531.5 

 Geonoma poeppigiana 7 232 631 425.4 

 Geonoma pohliana 1 475 475 475.0 

 Geonoma schizocarpa 6 237 440 314.3 

 Geonoma sp 19 256 823 457.4 

 Geonoma stricta 54 237 597 387.5 

 Hyospathe elegans 11 264 475 342.9 
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 Hyospathe sp 1 475 475 475.0 

 Iriartea deltoidea 7 237 475 399.3 

 Iriartea sp 1 296 296 296.0 

 Oenocarpus bataua 2 428 799 613.5 

 Pholidostachys sp 2 401 401 401.0 

 Pholidostachys synanthera 5 401 499 441.4 

 Phytelephas macrocarpa 2 272 631 451.5 

 Phytelephas sp 1 272 272 272.0 

 Prestoea schultzeana 5 211 475 380.8 

 Socratea exorrhiza 3 237 463 363.0 

 Socratea rostrata 3 409 475 431.0 

 Socratea salazarii 5 263 447 385.6 

 Syagrus smithii 6 256 475 332.3 

 Syagrus sp 1 279 279 279.0 

 Wendlandiella gracilis 1 388 388 388.0 

 Wendlandiella sp 1 266 266 266.0 

 Wettinia drudei 1 401 401 401.0 

 Wettinia longipetala 13 282 799 397.5 

 Wettinia maynensis 4 428 597 533.5 

 Wettinia sp 2 428 799 613.5 

Bosques Montanos de la 

Cordillera Real Oriental 

Aiphanes sp 1 997 997 997.0 

 Aiphanes weberbaueri 4 1310 1933 1621.5 

 Astrocaryum jauari 1 1492 1492 1492.0 

 Bactris acanthocarpoides 1 776 776 776.0 

 Bactris gasipaes 4 947 947 947.0 

 Bactris maraja 2 947 997 972.0 

 Bactris schultesii 2 829 829 829.0 

 Bactris simplicifrons 2 947 997 972.0 

 Bactris sp 1 788 788 788.0 

 Ceroxylon sp 1 1933 1933 1933.0 

 Chamaedorea costaricana 1 1252 1252 1252.0 

 Chamaedorea linearis 6 1252 1815 1564.5 

 Chamaedorea pauciflora 3 947 1492 1310.3 

 Chamaedorea pinnatifrons 11 1188 1875 1378.0 

 Chamaedorea sp 3 1776 1933 1828.3 

 Desmoncus polyacanthos 2 575 606 590.5 

 Euterpe precatoria 1 1492 1492 1492.0 

 Geonoma cuneata 2 1933 1933 1933.0 

 Geonoma interrupta 1 1933 1933 1933.0 

 Geonoma lehmannii 3 1775 1815 1801.7 

 Geonoma macrostachys 5 575 1492 904.6 

 Geonoma orbignyana 4 829 1933 1371.0 

 Geonoma poeppigiana 2 947 947 947.0 

 Geonoma schizocarpa 3 947 1492 1128.7 

 Geonoma sp 3 829 1933 1197.0 

 Geonoma stricta 16 559 1492 1036.6 

 Geonoma trigona 1 1933 1933 1933.0 

 Hyospathe elegans 18 541 1933 1258.6 

 Pholidostachys synanthera 9 829 1933 1162.1 

 Phytelephas macrocarpa 2 606 606 606.0 

 Phytelephas sp 1 575 575 575.0 

 Prestoea carderi 3 1860 1933 1884.3 

 Prestoea sp 3 1776 1933 1828.3 

 Socratea exorrhiza 1 1492 1492 1492.0 

 Wettinia longipetala 1 680 680 680.0 

 Wettinia sp 1 1933 1933 1933.0 

Bosques Secos del Marañón Bactris corossilla 1 652 652 652.0 
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 Chamaedorea pinnatifrons 5 492 652 524.0 

 Desmoncus sp 1 652 652 652.0 

 Geonoma macrostachys 2 652 652 652.0 

 Geonoma orbignyana 1 903 903 903.0 

 Hyospathe elegans 1 652 652 652.0 

Yungas Peruanas Aiphanes spicata 2 1815 2955 2385.0 

 Aiphanes weberbaueri 1 2263 2263 2263.0 

 Astrocaryum sp 2 1361 1361 1361.0 

 Bactris gasipaes 4 1716 1716 1716.0 

 Bactris setulosa 3 2093 2955 2380.3 

 Bactris sp 5 1747 2955 2713.4 

 Ceroxylon echinulatum 1 2046 2046 2046.0 

 Ceroxylon parvifrons 2 2537 2537 2537.0 

 Ceroxylon peruvianum 6 1858 3054 2603.5 

 Ceroxylon quindiuense 2 2089 2459 2274.0 

 Ceroxylon sp 2 2046 3068 2557.0 

 Ceroxylon vogelianum 4 1487 2673 2376.5 

 Chamaedorea costaricana 1 2093 2093 2093.0 

 Chamaedorea linearis 20 1584 3161 2320.7 

 Chamaedorea pinnatifrons 18 1057 2564 1818.5 

 Chamaedorea sp 2 1814 1814 1814.0 

 Dictyocaryum lamarckianum 1 1934 1934 1934.0 

 Geonoma deversa 1 1950 1950 1950.0 

 Geonoma lehmannii 3 1808 3314 2692.3 

 Geonoma orbignyana 16 1275 2955 2115.1 

 Geonoma sp 16 1718 2955 2149.8 

 Geonoma undata 15 1768 2955 2495.5 

 Hyospathe elegans 1 1950 1950 1950.0 

 Hyospathe macrorhachis 1 2955 2955 2955.0 

 Hyospathe peruviana 1 2955 2955 2955.0 

 Hyospathe sp 1 2955 2955 2955.0 

 Iriartea sp 1 1390 1390 1390.0 

 Prestoea acuminata 5 1592 2955 1922.8 

 Prestoea carderi 4 1592 2263 1938.8 

 Wettinia augusta 1 1667 1667 1667.0 

 Wettinia sp 1 1747 1747 1747.0 

Fuente: (GBIF, 2023). 

Tabla 11. Lista de especies registradas de la familia Arecaceae en la región Amazonas según 

la distribución en la Clasificación Climática del Perú 

Clasificación Climática del Perú Especie Registros 
Elevación (msnm) 

Mín Máx Prom 

Muy lluvioso/selva con 

abundante humedad en todas las 

estaciones/cálido 

Aiphanes deltoidea 1 258 258 258.0 

 Aiphanes ulei 4 273 273 273.0 

 Ammandra decasperma 1 529 529 529.0 

 Bactris simplicifrons 1 258 258 258.0 

 Chamaedorea pinnatifrons 2 747 747 747.0 

 Desmoncus polyacanthos 1 606 606 606.0 

 Geonoma longipedunculata 1 529 529 529.0 

 Geonoma macrostachys 3 189 529 415.7 

 Geonoma maxima 2 529 529 529.0 

 Geonoma poeppigiana 1 171 171 171.0 
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 Geonoma sp 1 529 529 529.0 

 Geonoma stricta 1 529 529 529.0 

 Phytelephas macrocarpa 2 606 606 606.0 

 Prestoea acuminata 3 305 305 305.0 

 Prestoea schultzeana 1 529 529 529.0 

 Wettinia augusta 2 258 258 258.0 

Muy lluvioso/selva con 

abundante humedad en todas las 

estaciones/templado 

Aiphanes sp 1 997 997 997.0 

 Aiphanes weberbaueri 5 1310 1933 1576.6 

 Bactris gasipaes 4 947 947 947.0 

 Bactris maraja 2 947 997 972.0 

 Bactris schultesii 2 829 829 829.0 

 Bactris simplicifrons 2 947 997 972.0 

 Bactris sp 1 788 788 788.0 

 Ceroxylon sp 1 1933 1933 1933.0 

 Chamaedorea costaricana 1 1252 1252 1252.0 

 Chamaedorea linearis 6 1252 1815 1564.5 

 Chamaedorea pauciflora 1 947 947 947.0 

 Chamaedorea pinnatifrons 11 1188 1875 1378.0 

 Chamaedorea sp 3 1776 1933 1828.3 

 Geonoma cuneata 2 1933 1933 1933.0 

 Geonoma interrupta 1 1933 1933 1933.0 

 Geonoma lehmannii 3 1775 1815 1801.7 

 Geonoma macrostachys 2 829 947 888.0 

 Geonoma orbignyana 4 829 1933 1371.0 

 Geonoma poeppigiana 2 947 947 947.0 

 Geonoma schizocarpa 2 947 947 947.0 

 Geonoma sp 4 829 1933 1231.3 

 Geonoma stricta 8 788 997 903.9 

 Geonoma trigona 1 1933 1933 1933.0 

 Hyospathe elegans 16 947 1933 1313.9 

 Pholidostachys synanthera 10 829 1933 1179.3 

 Prestoea carderi 3 1860 1933 1884.3 

 Prestoea sp 3 1776 1933 1828.3 

 Wettinia longipetala 3 1397 1397 1397.0 

 Wettinia sp 1 1933 1933 1933.0 

Lluvioso/bosque con abundante 

humedad en todas las 

estaciones/cálido 

Aiphanes sp 1 475 475 475.0 

 Aiphanes weberbaueri 9 256 799 506.8 

 Astrocaryum aculeatum 1 499 499 499.0 

 Astrocaryum chambira 2 279 324 301.5 

 Astrocaryum murumuru 3 224 499 399.3 

 Astrocaryum scopatum 1 279 279 279.0 

 Bactris acanthocarpoides 1 776 776 776.0 

 Bactris coloniata 5 258 631 413.8 

 Bactris corossilla 3 279 325 296.0 

 Bactris gasipaes 3 279 463 340.3 

 Bactris killipii 4 206 219 209.8 

 Bactris macroacantha 2 409 475 442.0 

 Bactris maraja 2 294 325 309.5 

 Bactris schultesii 8 184 499 291.6 

 Bactris simplicifrons 4 180 294 246.8 

 Bactris sp 6 192 279 242.5 

 Calyptrogyne sp 1 304 304 304.0 

 Chamaedorea pauciflora 25 180 631 349.3 

 Chamaedorea pinnatifrons 10 180 380 229.5 
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 Chamaedorea sp 1 532 532 532.0 

 Chelyocarpus sp 2 256 256 256.0 

 Desmoncus giganteus 3 207 294 265.0 

 Desmoncus longifolius 1 231 231 231.0 

 Desmoncus mitis 2 218 218 218.0 

 Desmoncus polyacanthos 5 442 575 475.2 

 Desmoncus sp 1 279 279 279.0 

 Euterpe catinga 1 475 475 475.0 

 Euterpe precatoria 4 180 499 395.8 

 Geonoma baculifera 2 475 823 649.0 

 Geonoma camana 7 192 475 364.6 

 Geonoma euspatha 1 409 409 409.0 

 Geonoma longipedunculata 2 206 219 212.5 

 Geonoma macrostachys 35 180 680 370.3 

 Geonoma maxima 11 180 475 315.3 

 Geonoma orbignyana 3 240 903 655.3 

 Geonoma poeppigiana 9 180 631 373.1 

 Geonoma pohliana 1 475 475 475.0 

 Geonoma schizocarpa 6 237 440 314.3 

 Geonoma sp 19 256 823 457.4 

 Geonoma stricta 68 180 776 368.8 

 Hyospathe elegans 16 192 776 356.7 

 Hyospathe sp 1 475 475 475.0 

 Iriartea deltoidea 7 237 475 399.3 

 Iriartea sp 1 296 296 296.0 

 Oenocarpus bataua 2 428 799 613.5 

 Oenocarpus mapora 1 219 219 219.0 

 Pholidostachys sp 2 401 401 401.0 

 Pholidostachys synanthera 5 401 499 441.4 

 Phytelephas macrocarpa 2 272 631 451.5 

 Phytelephas sp 2 272 575 423.5 

 Prestoea schultzeana 5 211 475 380.8 

 Socratea exorrhiza 4 219 463 327.0 

 Socratea rostrata 3 409 475 431.0 

 Socratea salazarii 6 188 447 352.7 

 Syagrus smithii 7 188 475 311.7 

 Syagrus sp 1 279 279 279.0 

 Wendlandiella gracilis 1 388 388 388.0 

 Wendlandiella sp 1 266 266 266.0 

 Wettinia drudei 4 219 401 264.5 

 Wettinia longipetala 14 282 799 417.7 

 Wettinia maynensis 4 428 597 533.5 

 Wettinia sp 2 428 799 613.5 

Lluvioso/bosque con abundante 

humedad en todas las 

estaciones/templado 

Aiphanes spicata 2 1815 2955 2385.0 

 Astrocaryum jauari 1 1492 1492 1492.0 

 Astrocaryum sp 2 1361 1361 1361.0 

 Bactris gasipaes 4 1716 1716 1716.0 

 Bactris setulosa 3 2093 2955 2380.3 

 Bactris sp 5 1747 2955 2713.4 

 Ceroxylon echinulatum 1 2046 2046 2046.0 

 Ceroxylon parvifrons 2 2537 2537 2537.0 

 Ceroxylon peruvianum 4 2727 3054 2972.3 

 Ceroxylon quindiuense 2 2089 2459 2274.0 

 Ceroxylon sp 2 2046 3068 2557.0 

 Ceroxylon vogelianum 3 2673 2673 2673.0 

 Chamaedorea costaricana 1 2093 2093 2093.0 
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 Chamaedorea linearis 13 2093 3161 2498.3 

 Chamaedorea pauciflora 2 1492 1492 1492.0 

 Chamaedorea pinnatifrons 5 1619 2564 2068.8 

 Dictyocaryum lamarckianum 1 1934 1934 1934.0 

 Euterpe precatoria 1 1492 1492 1492.0 

 Geonoma lehmannii 2 2955 3314 3134.5 

 Geonoma macrostachys 1 1492 1492 1492.0 

 Geonoma orbignyana 7 2495 2955 2705.7 

 Geonoma schizocarpa 1 1492 1492 1492.0 

 Geonoma sp 16 1718 2955 2149.8 

 Geonoma stricta 5 1492 1492 1492.0 

 Geonoma undata 11 2470 2955 2631.5 

 Hyospathe elegans 2 1492 1492 1492.0 

 Hyospathe macrorhachis 1 2955 2955 2955.0 

 Hyospathe peruviana 1 2955 2955 2955.0 

 Hyospathe sp 1 2955 2955 2955.0 

 Iriartea sp 1 1390 1390 1390.0 

 Prestoea acuminata 2 1782 2955 2368.5 

 Socratea exorrhiza 1 1492 1492 1492.0 

 Wettinia augusta 1 1667 1667 1667.0 

 Wettinia sp 1 1747 1747 1747.0 

Semiseco/pastizal con 

abundante humedad en todas las 

estaciones/cálido 

Chamaedorea pinnatifrons 4 492 492 492.0 

Semiseco/pastizal con 

abundante humedad en todas las 

estaciones/templado 

Aiphanes weberbaueri 1 2263 2263 2263.0 

 Bactris corossilla 1 652 652 652.0 

 Ceroxylon peruvianum 2 1858 1874 1866.0 

 Ceroxylon vogelianum 1 1487 1487 1487.0 

 Chamaedorea linearis 7 1584 2473 1990.7 

 Chamaedorea pinnatifrons 14 652 2263 1645.8 

 Chamaedorea sp 2 1814 1814 1814.0 

 Desmoncus sp 1 652 652 652.0 

 Geonoma deversa 1 1950 1950 1950.0 

 Geonoma lehmannii 1 1808 1808 1808.0 

 Geonoma macrostachys 2 652 652 652.0 

 Geonoma orbignyana 9 1275 2473 1655.8 

 Geonoma undata 4 1768 2473 2121.5 

 Hyospathe elegans 2 652 1950 1301.0 

 Prestoea acuminata 3 1592 1693 1625.7 

 Prestoea carderi 4 1592 2263 1938.8 

Fuente: (GBIF, 2023). 

Tabla 12. Lista de especies registradas de la familia Arecaceae en la región Amazonas según 

la distribución en el Mapa de Áreas de Conservación y Áreas Naturales Protegidas 

Clasificación Climática del Perú Especie Registros 
Elevación (msnm) 

Mín Máx Prom 

Área de Conservación Privada Ceroxylon parvifrons 2 2537 2537 2537.0 

 Ceroxylon peruvianum 1 2727 2727 2727.0 

 Chamaedorea pinnatifrons 2 2564 2564 2564.0 

 Geonoma orbignyana 3 2495 2515 2508.3 

 Geonoma undata 5 2470 2564 2498.8 

Superficie sin AC Aiphanes deltoidea 1 258 258 258.0 
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 Aiphanes sp 2 475 997 736.0 

 Aiphanes spicata 2 1815 2955 2385.0 

 Aiphanes weberbaueri 14 256 2263 950.7 

 Ammandra decasperma 1 529 529 529.0 

 Astrocaryum aculeatum 1 499 499 499.0 

 Astrocaryum chambira 2 279 324 301.5 

 Astrocaryum jauari 1 1492 1492 1492.0 

 Astrocaryum murumuru 3 224 499 399.3 

 Astrocaryum scopatum 1 279 279 279.0 

 Astrocaryum sp 2 1361 1361 1361.0 

 Bactris acanthocarpoides 1 776 776 776.0 

 Bactris coloniata 5 258 631 413.8 

 Bactris corossilla 4 279 652 385.0 

 Bactris gasipaes 11 279 1716 1061.2 

 Bactris killipii 3 206 208 206.7 

 Bactris macroacantha 2 409 475 442.0 

 Bactris maraja 4 294 997 640.8 

 Bactris schultesii 9 184 829 419.1 

 Bactris setulosa 3 2093 2955 2380.3 

 Bactris simplicifrons 6 180 997 495.0 

 Bactris sp 11 192 2955 1417.4 

 Calyptrogyne sp 1 304 304 304.0 

 Ceroxylon echinulatum 1 2046 2046 2046.0 

 Ceroxylon peruvianum 5 1858 3054 2578.8 

 Ceroxylon quindiuense 2 2089 2459 2274.0 

 Ceroxylon sp 3 1933 3068 2349.0 

 Ceroxylon vogelianum 4 1487 2673 2376.5 

 Chamaedorea costaricana 2 1252 2093 1672.5 

 Chamaedorea linearis 26 1252 3161 2146.2 

 Chamaedorea pauciflora 24 180 1492 491.2 

 Chamaedorea pinnatifrons 40 180 2263 1181.0 

 Chamaedorea sp 6 532 1933 1607.5 

 Chelyocarpus sp 2 256 256 256.0 

 Desmoncus giganteus 3 207 294 265.0 

 Desmoncus longifolius 1 231 231 231.0 

 Desmoncus polyacanthos 6 442 606 497.0 

 Desmoncus sp 2 279 652 465.5 

 Dictyocaryum lamarckianum 1 1934 1934 1934.0 

 Euterpe catinga 1 475 475 475.0 

 Euterpe precatoria 5 180 1492 615.0 

 Geonoma baculifera 2 475 823 649.0 

 Geonoma camana 7 192 475 364.6 

 Geonoma cuneata 2 1933 1933 1933.0 

 Geonoma deversa 1 1950 1950 1950.0 

 Geonoma euspatha 1 409 409 409.0 

 Geonoma interrupta 1 1933 1933 1933.0 

 Geonoma lehmannii 6 1775 3314 2247.0 

 Geonoma longipedunculata 2 206 529 367.5 

 Geonoma macrostachys 43 180 1492 436.7 

 Geonoma maxima 8 180 529 428.9 

 Geonoma orbignyana 20 240 2955 1688.4 

 Geonoma poeppigiana 12 171 947 451.9 

 Geonoma pohliana 1 475 475 475.0 

 Geonoma schizocarpa 9 237 1492 585.8 

 Geonoma sp 39 256 2955 1210.4 

 Geonoma stricta 78 180 1492 505.5 

 Geonoma trigona 1 1933 1933 1933.0 

 Geonoma undata 10 1768 2955 2493.8 
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 Hyospathe elegans 33 192 1950 891.8 

 Hyospathe macrorhachis 1 2955 2955 2955.0 

 Hyospathe peruviana 1 2955 2955 2955.0 

 Hyospathe sp 2 475 2955 1715.0 

 Iriartea deltoidea 7 237 475 399.3 

 Iriartea sp 2 296 1390 843.0 

 Oenocarpus bataua 2 428 799 613.5 

 Pholidostachys sp 2 401 401 401.0 

 Pholidostachys synanthera 14 401 1933 904.7 

 Phytelephas macrocarpa 4 272 631 528.8 

 Phytelephas sp 2 272 575 423.5 

 Prestoea acuminata 5 1592 2955 1922.8 

 Prestoea carderi 7 1592 2263 1915.4 

 Prestoea schultzeana 6 211 529 405.5 

 Prestoea sp 3 1776 1933 1828.3 

 Socratea exorrhiza 4 237 1492 645.3 

 Socratea rostrata 3 409 475 431.0 

 Socratea salazarii 6 188 447 352.7 

 Syagrus smithii 7 188 475 311.7 

 Syagrus sp 1 279 279 279.0 

 Wendlandiella gracilis 1 388 388 388.0 

 Wendlandiella sp 1 266 266 266.0 

 Wettinia augusta 3 258 1667 727.7 

 Wettinia drudei 1 401 401 401.0 

 Wettinia longipetala 14 282 799 417.7 

 Wettinia maynensis 4 428 597 533.5 

 Wettinia sp 4 428 1933 1226.8 

Área Natural Protegida Aiphanes ulei 4 273 273 273.0 

 Aiphanes weberbaueri 1 1397 1397 1397.0 

 Bactris killipii 1 219 219 219.0 

 Bactris schultesii 1 219 219 219.0 

 Bactris simplicifrons 1 219 219 219.0 

 Bactris sp 1 219 219 219.0 

 Chamaedorea pauciflora 4 219 219 219.0 

 Chamaedorea pinnatifrons 4 219 747 483.0 

 Desmoncus mitis 2 218 218 218.0 

 Geonoma longipedunculata 1 219 219 219.0 

 Geonoma maxima 5 219 219 219.0 

 Geonoma sp 1 1334 1334 1334.0 

 Geonoma stricta 4 218 219 218.5 

 Hyospathe elegans 3 219 1334 962.3 

 Oenocarpus mapora 1 219 219 219.0 

 Pholidostachys synanthera 1 1334 1334 1334.0 

 Prestoea acuminata 3 305 305 305.0 

 Socratea exorrhiza 1 219 219 219.0 

 Wettinia drudei 3 219 219 219.0 

 Wettinia longipetala 3 1397 1397 1397.0 

Fuente: (GBIF, 2023). 


