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PALMA DE VINO (ATTALEA BUTYRACEA)

Gloria Galeano e Ingrid Olivares

Otros nombres comunes

Canambo (Caquetá, Putumayo); corozo de marrano (Tolima, Valle del Cauca); corozo de puerco 

(Valle del Cauca); corozo de vaca (Cundinamarca, Tolima); corúa, curúa, palma corúa (región 

Caribe); cuesco, palma de cuesco (Cundinamarca, Tolima, Valle del Cauca); curumuta, coro-

zo —los frutos— (Bolívar, Cesar, Córdoba, Magdalena); palma dulce (Cesar); palma de ramo 

(Vaupés); palma de vino (Cesar, Magdalena, Urabá, río Magdalena); palma real, palma rial 

�$PD]RQDV��&DTXHWi��&DVDQDUH��&HVDU��&yUGRED��&XQGLQDPDUFD��*XDLQtD��*XDYLDUH��+XLOD��7R-

lima); shebón (río Amacayacu, Amazonas); yagua (Vichada) [43].

Nombres indígenas

Ümeh (bora); sapohe (cofán); kóchbot (jitnu); nulyi (kogui); buha tuuko (muinane); mabái (pia-

SRFR���LNXWLxX��ViOLED���SXUXPDERWR��VLNXDQL���SD�SD��VLRQD���NXUXD��WLNXQD���EDULH��XLWRWR���Pƭm�
phã pú, phã pú (wanano); kuluuala (wayuunaiki); tomohonase (yagua); mapanaré (yukuna) [43].

Descripción

Palma muy corpulenta, de tallo solitario de hasta 25 m de alto y 70 cm de diámetro, de color 

FDIp�JULViFHR�FODUR��+RMDV��������GH������P�GH� ODUJR��GLVSXHVWDV�HQ�XQD�FRURQD�KHPLVIpULFD��
curvadas de tal manera que la mitad terminal de la hoja aparece dispuesta verticalmente; sin 

pecíolo; raquis 4.8-10 m de largo, con 166-234 pinnas a cada lado, regularmente dispuestas y 

horizontales, o en grupos y levemente dispuestas en varios planos, las del medio de la hoja hasta 

����P�GH�ODUJR�\������FP�GH�DQFKR��,QÀRUHVFHQFLD�HQWUH�ODV�KRMDV��FRQ�SHG~QFXOR�GH�����P�GH�

Hábito de la ƉĂůŵĂ�ĚĞ�ǀŝŶŽ (Attalea butyracea). En la costa Caribe (G. Galeano).
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Distribución

7LHQH�DPSOLD�GLVWULEXFLyQ��GHVGH�0p[LFR�KDV-
ta Bolivia. En Colombia es frecuente y abun-

dante en todas las zonas secas del Caribe, el 

valle alto y bajo del río Magdalena y la cuenca 

alta del Río Cauca, la cuenca del río Zulia, los 

Llanos Orientales y la Orinoquia; también se 

encuentra en algunos sectores húmedos como 

las regiones de Urabá, el Magdalena Medio y 

la Amazonia; en esta última región es escasa 

y crece principalmente a lo largo de los ríos. 

Crece en bosques y en sitios abiertos de 0 a 

1000 m [43]. 

Biología 

Attalea butyracea es una de las palmas más 

robustas de Colombia y una de las más abun-

dantes en áreas perturbadas y en potreros. En 

un estudio sobre la estructura poblacional de 

esta especie en la región Caribe, Uribe et al. 
[264] encontraron que la alta densidad de in-

dividuos era favorecida en los sitios pertur-

bados y en los potreros, donde sus frutos son 

consumidos y dispersados por el ganado; en 

Hábito de la ƉĂůŵĂ�ĚĞ�ǀŝŶŽ (Attalea butyracea) en el valle del 

río Magdalena (Nilo, Cundinamarca) (I. Olivares)

largo, 4 cm de diámetro, comprimido; bráctea 

peduncular 2-3.5 m de largo, leñosa, fuerte-

mente estriada, café, prolongada en una pun-

ta de 40-65 cm de largo; raquis 0.7-1.5 m de 

largo, amarillento en vivo al igual que las ra-

quilas; raquilas masculinas 95-230, 15-53 cm 

de largo y unos 3 mm de diámetro, dispuestas 

alrededor del raquis en todas las direcciones. 

Flores masculinas blanco-amarillentas, de 

poco más de 1 cm de largo, con pétalos ci-

líndricos y 6 estambres. Raquilas femeninas 

124-300 en cada racimo, de hasta 35 cm de 

largo. Flores femeninas hasta 15 por raquila, 

todas a un solo lado de la raquila, de unos 2.5 

cm de largo, en vivo blanco-amarillentas. Fru-

tos elipsoides o alargados, 5-9 cm de largo, 

amarillos o amarillo-anaranjados, pardos en 

plantas de la Amazonia, de mesocarpo aceito-

so, jugoso o más o menos seco, con endocar-

po leñoso que encierra 1-3 semillas angostas y 

aceitosas, de hasta 3.5 cm de largo [43]. 

Distribución de Attalea butyracea en Colombia [43].
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estos sitios encontraron 3-14 

palmas de más de 5 m de alto 

por hectárea y una buena re-

presentación de plántulas y 

juveniles. En cambio, en si-

tios con poca intervención 

como en potreros y campos 

de cultivo abandonados, la 

densidad total fue menor, 

con muy poca representa-

ción de plántulas y juveniles, 

y con 8-18 palmas de más de 

5 m de alto por hectárea. En 

todos los casos, en las fases 

avanzadas de sucesión vege-

tal, como en bosque secun-

dario, la densidad de palmas 

en todos los tamaños fue mínima, con muy poca o ninguna representación de plántulas y 

juveniles a medida que el bosque se hacía más denso. Por esta razón, en muchos sectores del 

Caribe dedicados a potreros y plantaciones forestales la palma de vino llega a ser una maleza 

>��@��(VWR�FRQFXHUGD�FRQ�OD�D¿UPDFLyQ�GH�TXH�OD�GLVSRQLELOLGDG�GH�OX]�HV�WDPELpQ�IXQGDPHQWDO�
para el crecimiento de la palma de vino, tal como lo concluyeron Olivares y Galeano [54] en 

un estudio en el valle seco del río Magdalena, donde encontraron que la producción de hojas 

VH�UHODFLRQDED�GLUHFWDPHQWH�FRQ�HO�Q~PHUR�GH�KRMDV�H[SDQGLGDV�\�HVWH��D�VX�YH]��FRQ�OD�GLVSR-

nibilidad de luz: en subadultos y adultos se 

registró una producción promedio de 8 hojas/

DxR�HQ�VLWLRV�H[SXHVWRV�\�GH���KRMDV�DxR�HQ�
sitios con cobertura boscosa. En bosques ma-

duros y secundarios en Panamá se ha señala-

do una producción de 4-11 hojas/año [265].

Una vez alcanzada la edad adulta, la palma 
de vino produce, de forma asincrónica a nivel 

GH�OD�SREODFLyQ��ÀRUHV�\�IUXWRV�D�WRGR�OR�ODUJR�
GHO�DxR��DXQTXH�VH�UHJLVWUDQ�SLFRV�GH�ÀRUDFLyQ�
\�IUXFWL¿FDFLyQ�HQ�GLIHUHQWHV�pSRFDV�GHO�DxR��
según la región. Por ejemplo, en el valle del 

0DJGDOHQD�VH�KD� UHJLVWUDGR�HO�SLFR�GH�ÀRUD-
ción en los meses de menor precipitación, al 

inicio del año [54], mientras que en la Ori-

QRTXLD� HO� SLFR�GH�ÀRUDFLyQ� WLHQH� OXJDU� HQ� OD�
época lluviosa, entre agosto y octubre [266]. 

En el valle medio del río Magdalena se ha en-

contrado una producción promedio anual de 

����LQÀRUHVFHQFLDV�SDOPD��UDQJR���������VLHQ-

GR�ODV�SDOPDV�WRWDOPHQWH�H[SXHVWDV�DO�VRO�ODV�
más productivas [54]. 

WĂůŵĂ�ĚĞ�ǀŝŶŽ (Attalea butyracea) en potreros. Nilo, Cundinamarca.  (I. Olivares).

Inflorescencia masculina de la ƉĂůŵĂ� ĚĞ� ǀŝŶŽ (Attalea 
butyracea). (G. Galeano).
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La biología reproductiva de la 

palma de vino fue estudiada 

por Mesa y Romero [266] en 

la Orinoquia colombiana. Du-

rante el año de observación, 

cada palma produjo entre 1 y 4 

LQÀRUHVFHQFLDV�� ODV�FXDOHV�HUDQ�
de dos tipos: masculinas y an-

GUyJLQDV��FRQ�ÀRUHV�PDVFXOLQDV�
y femeninas), las cuales se pre-

sentaban tanto de forma simul-

tánea como alternadamente. 

/DV�LQÀRUHVFHQFLDV�HUDQ�YLVLWD-
das por 37 especies diferentes 

de insectos y los principales 

polinizadores eran pequeños 

escarabajos de la familia Ni-

tidulidae (Mystrops spp.). El 

GHVDUUROOR�GH�ODV�\HPDV�ÀRUDOHV�
duraba 3-6 meses, y el desarro-

llo de los frutos desde la polini-

zación tomó 9-15 meses.

En potreros del Magdalena 

medio el período desde que la 

\HPD�HVWXYR�YLVLEOH��DSUR[�����
cm de longitud) hasta la caída 

de los frutos, registró un tiem-

po de 6.8 meses en promedio, 

mientras que en bosques se-

cundarios el mismo proceso tuvo una duración promedio de 9 me-

ses [54]. Los frutos son consumidos y dispersados por mamíferos, 

incluyendo el ganado vacuno.

1R�H[LVWHQ�HVWXGLRV�GHWDOODGRV�UHVSHFWR�DO�FUHFLPLHQWR�\�HGDG�GH�
OD�SDOPD��SHUR�Vt�DSUR[LPDFLRQHV��+DUPV�\�'DOOLQJ�>���@�HQFRQ-

traron un tiempo promedio de germinación de 10 meses en la Isla 

de Barro Colorado, Panamá. Olivares y Galeano [54] estimaron 

que en condiciones naturales, una palma podría permanecer en 

estado de plántula entre 5 y 13 años y en estado juvenil sin tallo 

entre 15 y 27 años; el desarrollo de un tallo de 5 m podría tardar 

14-18 años más, de tal forma que un adulto con tallo de unos 5 

m de altura podría tener una edad entre 35 y 59 años. Sin embar-

go, en la costa Caribe se han observado poblaciones de palmas 

de vino adultas, mayores de 5 m de alto, cuya edad, según datos 

FRQ¿DEOHV�GH� ORV�DGPLQLVWUDGRUHV�GH� ODV�¿QFDV��QR�VREUHSDVDED�
los 25-30 años. Así que es posible que las cifras calculadas por 

Olivares y Galeano estén sobreestimadas.
Frutos maduros de palma de vino 

(Attalea butyracea) en Chimichagua, 

Cesar. (G. Galeano).

Infrutescencia inmadura de palma de vino (Attalea butyracea) en Nilo, 

Cundinamarca. (I. Olivares).
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Usos y mercados

Attalea butyracea es una de las palmas con mayor número de usos registrados en Colombia. 

Bernal et al. [42] documentaron 36 usos diferentes agrupados en ocho categorías para esta 

especie a lo largo y ancho del país, de tal forma que se puede considerar una palma multipro-

SyVLWR�SRU�H[FHOHQFLD��/D�PD\RUtD�GH�ORV�XVRV�UHJLVWUDGRV�HVWiQ�UHODFLRQDGRV�FRQ�OD�HODERUDFLyQ�
de utensilios de uso cotidiano, como escobas, abanicos y sombreros, y con su consumo como 

alimento humano o animal. Algunos de los usos pasados y actuales con mayor potencial para el 

desarrollo rural son los siguientes:

Frutos como alimento: con la pulpa se prepara chicha a nivel doméstico. En el Caribe, la pulpa y 

las semillas son usadas, cada vez más esporádicamente, para engordar cerdos. A partir de la pulpa 

y de las semillas se obtiene aceite, siendo el de las semillas el de mejor calidad; si bien hubo en el 

SDVDGR�DOJXQD�H[SORWDFLyQ�FRPHUFLDO�HQ�OD�UHJLyQ�&DULEH�SDUD�H[WUDHU�DFHLWH�FRPHVWLEOH�D�SDUWLU�GH�
VXV�VHPLOODV��WDO�H[SORWDFLyQ�\D�QR�H[LVWH�\�DFWXDOPHQWH�OD�H[WUDFFLyQ�VyOR�VH�KDFH�D�QLYHO�GRPpV-
tico [42]. Sin embargo, por sus propiedades organolépticas, se ha considerado que el aceite de las 

semillas tiene un gran potencial para la elaboración de margarinas y cosméticos [42, 268].

/RV�XVRV�PiV�LPSRUWDQWHV�KR\�HQ�GtD�HVWiQ�UHODFLRQDGRV�FRQ�OD�H[WUDFFLyQ�GH�VXV�KRMDV�H[SDQGL-
das para la cobertura de techos, y de sus cogollos para ser usados como ramo bendito durante la 

Semana Santa, así como para la producción de sombreros y otros productos artesanales menores. 

Por su disponibilidad y su versatilidad para hacer diferentes tipos de tejido, los techos de palma 
de vino son muy apreciados en la costa Caribe [16, 269], en el valle del Magdalena [42] y a lo 

largo del río Guaviare [18]. Su duración en sitios secos, con un buen manejo, se ha estimado en 

FHUFD�GH����DxRV�>���@��1R�H[LVWH��VLQ�HPEDUJR��XQ�FRPHUFLR�IRUPDO�SDUD�ODV�KRMDV�H[SDQGLGDV��
y estas se obtienen por encargo o se cosechan directamente, alcanzando solo un comercio espo-

Techos con hojas de ƉĂůŵĂ�ĚĞ�ǀŝŶŽ (Attalea butyracea). A, en Guainía; B, interior de techo en Mingueo, Guajira; C, Interior de 

techo en Guainía. (G. Galeano).

A

B

C
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rádico y errático que varía según la región. En 

el municipio de Melgar, en el valle medio del 

río Magdalena, se vendía en el año 2009 un 

ciento de hojas por COP 120.000 [42].

Los cogollos tienen un comercio local y regio-

nal para ser usados en la procesión del Domin-

go de Ramos durante la Semana Santa, cuan-

do se venden miles de hojas en los mercados 

de los pueblos y de las grandes ciudades. Por 

su parte, la elaboración de escobas, sombre-

ros y otros artículos artesanales a partir de los 

cogollos de la palma de vino es una activi-

dad importante a nivel local en Tolima, pero 

con un comercio muy localizado, con precios 

que oscilaban en 2009 entre COP 1000 y COP 

2700 para un sombrero y COP 14.000-18.000 

para un bolso [42].

Otro uso interesante en la región Caribe es el 

GH�ODV�LQÀRUHVFHQFLDV�IHPHQLQDV�SDUD�HODERUDU�
el musengue, un utensilio con el que se espan-

WDQ�ODV�PRVFDV�\�TXH�VH�KDFH�VROWDQGR�ODV�¿EUDV�

Escobas elaboradas con los cogollos de ƉĂůŵĂ� ĚĞ� ǀŝŶŽ 

(Attalea butyracea), en Tolima. (N. García).

Sombreros y productos artesanales producidos con las fibras 

de los cogollos de la ƉĂůŵĂ�ĚĞ�ǀŝŶŽ (Attalea butyracea), en 

Tolima. (N. García).

Musengue (utensilio para espantar moscas) elaborado con 

la inflorescencia femenina de la ƉĂůŵĂ� ĚĞ� ǀŝŶŽ (Attalea 
butyracea) en Cesar. (G. Galeano).
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de la parte basal del racimo, una vez cortadas 

todas las ramas. Aunque ciertamente no hay 

un mercado promisorio para el musengue, 

ODV�¿EUDV�TXH�OR�FRPSRQHQ�VRQ�VXDYHV�\�PX\�
resistentes, comparables a las de la cabuya 

(Furcraea cabuya), y podrían tener perspec-

WLYDV�LPSRUWDQWHV�HQ�HO�PHUFDGR�GH�ODV�¿EUDV�
naturales [42].

Otro de los usos actuales con algún comercio 

HV� OD� H[WUDFFLyQ� GH� VDYLD� GHO� WURQFR� SDUD� OD�
producción de vino. Aunque este tipo de be-

bida se produce a nivel casero en varios secto-

res de su área de distribución, especialmente 

en la costa Caribe, el Magdalena Medio y la 

2ULQRTXLD�� H[LVWH� XQ� FRPHUFLR� PX\� U~VWLFR�
pero constante en la región de Melgar, en el 

valle medio del río Magdalena [42]. En esta 

región, una palma de unos 8 m de alto produ-

ce, después de ser derribada, cerca de un litro 

de savia por día durante 20 a 30 días, con un 

contenido de sacarosa de 11.7 % [41]. El pre-

cio de una botella de 1 litro en el año 2009 

en la zona de Melgar era de COP 5000 [42]. 

La capacidad que tiene la palma de vino de 

producir savia con alto contenido de sacarosa 

representa un gran potencial para su uso como 

fuente de azúcar y de biocombustible [41, 42].

Manejo pasado y actual

3DUD�OD�FRVHFKD�GH�KRMDV�H[SDQGLGDV�SDUD�HO�WHFKDGR�GH�FDVDV��VH�SUH¿HUHQ�SDOPDV�DGXOWDV�TXH�WHQ-

gan numerosas hojas. Usualmente se asciende a la corona de las palmas con algún tipo de escalera 

(en el valle del Magdalena es frecuente una guadua con cortes a manera de escalones) y se cortan 

con machete todas las hojas verdes, dejando solo los cogollos; más raramente se derriban las pal-

mas para cortar sus hojas. La cosecha se hace preferiblemente en menguante; de cada palma se 

cosechan entre 14 y 30 hojas y de cada hoja se usa solo la porción central de 3-4 m de largo [42]. 

3DUD�WHFKDU��ODV�KRMDV�VH�FRORFDQ�H[WHQGLGDV�R�SDUWLGDV�D�OR�ODUJR�GHO�UDTXLV��KD\�PXFKRV�HVWLORV�GH�
techado dependiendo de la región. Según el estudio de Olivares y Galeano [54], se recomienda 

cosechar solo las palmas que tengan una mayor producción de hojas, que son aquellas con tallo 

mayor de 3 m de alto y con más de 25 hojas en su corona, las cuales tienen una mayor capacidad 

GH�UHFXSHUDFLyQ��(Q�FXDOTXLHU�FDVR��QR�HV�UHFRPHQGDEOH�FRVHFKDU�WRGDV�ODV�KRMDV�H[SDQGLGDV�GH�
la corona, y debe hacerse una rotación de las áreas de cosecha para permitir la recuperación de 

las palmas cosechadas. Desafortunadamente, no se ha estudiado para esta especie el impacto de la 

FRVHFKD�GH�KRMDV�VREUH�HO�FUHFLPLHQWR�QL�VREUH�RWUDV�IXQFLRQHV�¿VLROyJLFDV�WDQ�LPSRUWDQWHV�HQ�XQD�
SDOPD�PXOWLSURSyVLWR�FRPR�VRQ�OD�SURGXFFLyQ�GH�LQÀRUHVFHQFLDV�\�GH�IUXWRV��SRU�OR�WDQWR��QR�VH�
WLHQHQ�GDWRV�VX¿FLHQWHV�SDUD�KDFHU�UHFRPHQGDFLRQHV�SUHFLVDV��6LQ�HPEDUJR��FRQ�EDVH�HQ�ORV�GDWRV�

Venta de vino de palma de Attalea butyracea a la orilla de 

la carretera, cerca de Melgar (Cundinamarca). (G. Galeano).
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de Olivares y Galeano [54], una medida conservadora para el manejo de las palmas que crecen en 

SRWUHUR��GHVWLQDGDV�D�OD�SURGXFFLyQ�GH�KRMDV�SDUD�WHFKDGR��SRGUtD�LQFOXLU�XQ�Pi[LPR�GH�FRVHFKD�
de hasta el 20-30 % de las hojas de la corona, como se ha recomendado para otras especies [270]. 

Además, se debe dejar descansar cada palma por lo menos dos años antes de volver a aprovechar-

la, de tal forma que pueda recuperar toda la corona de hojas. 

Los cogollos que se usan como ramo bendito 

GXUDQWH�6HPDQD�6DQWD� VH� H[WUDHQ� UHDOL]DQGR�
un corte lo más cercano que se pueda del “na-

cimiento del cogollo” (unos 25 cm por enci-

ma del meristemo) [54]. Para la elaboración 

de sombreros y otros productos artesanales se 

cortan 3-4 cogollos de cada palma. 

No se tiene información sobre la frecuencia 

de cosecha ni sobre el impacto que esta tiene 

en el crecimiento y desempeño de las palmas. 

Es posible que esta práctica represente una 

amenaza para la población de palmas, ya que 

la regeneración de cogollos es un proceso len-

to, particularmente para los individuos juve-

niles, que producen en promedio 1.7 cogollos 

por año; las palmas subadultas y adultas, en 

cambio, producen en promedio  5 y 8 cogollos 

por año, respectivamente [54]. Por lo tanto, 

en este caso la recomendación es igualmente 

TXH�OD�H[WUDFFLyQ�GH�FRJROORV�VROR�VH�HIHFW~H�
de individuos subadultos o adultos para evitar 

la pérdida de palmas juveniles, cuya produc-

ción es más baja; también es aconsejable que 

se deje en cada palma por lo menos uno de los cogollos sin cortar, para asegurar la continuidad 

en la producción de hojas. 

En la cosecha de los frutos, para usar la pulpa o las semillas, usualmente se accede a la corona 

mediante escaleras y se cortan los racimos con machete. No se tienen datos sobre la intensidad 

y la frecuencia de esta práctica, que es cada vez menos frecuente.

/D�H[WUDFFLyQ�GH�VDYLD�SDUD�OD�SURGXFFLyQ�GH�YLQR�VH�KDFH�GHUULEDQGR�OD�SDOPD�\�H[FDYDQGR�XQD�
cavidad a la altura del meristemo terminal, donde se recolecta diariamente la savia, para luego 

fermentarla y obtener el vino [41, 42]. Esta es una práctica destructiva que debería evitarse a 

toda costa. Sin embargo, el potencial de producción de azúcar y de etanol a partir de la savia de 

la palma de vino�HV�WDQ�DOWR��TXH�HV�XUJHQWH�H[SORUDU�OD�IRUPD�GH�H[WUDHU�OD�VDYLD�GH�IRUPD�QR�
GHVWUXFWLYD��D�SDUWLU�GH�ODV�LQÀRUHVFHQFLDV��FRPR�VH�KDFH�WUDGLFLRQDOPHQWH�HQ�$VLD�FRQ�GLYHUVDV�
especies de palmas [41, 42]. El potencial de la palma de vino�SDUD�HVWH�¿Q�HV�WRGDYtD�PiV�FODUR�
VL�VH�WLHQH�HQ�FXHQWD�OD�SURGXFFLyQ�FRQWLQXD�GH�LQÀRUHVFHQFLDV�D�OR�ODUJR�GHO�DxR��&RQ�EDVH�HQ�
los estudios sobre producción de savia y su contenido de azúcar en en el valle del Magdalena, 

Pulgarín y Bernal [41] estimaron el potencial de producción de azúcar, suponiendo que fuera 

Extracción de cogollos de ƉĂůŵĂ�ĚĞ�ǀŝŶŽ (Attalea butyracea) 

para la producción de productos artesanales, en Tolima. (N. 

García).
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SRVLEOH�OD�H[WUDFFLyQ�GH�VDYLD�SRU�PHGLR�GHO�VDQJUDGR�GH�ODV�LQÀRUHVFHQFLDV��HQ������NJ�SDOPD�
año, lo cual supondría una producción de poco más de 5 ton de azúcar por año si se establecieran 

plantaciones de esta especie [42]. Estas cifras son muy estimulantes, tanto para la producción de 

azúcar como de biocombustible. Sin embargo, teniendo en cuenta los peligros inherentes a un 

monocultivo, el manejo ideal sería a través de sistemas agrosilvopastoriles, combinando la palma 
de vino con otras especies de palmas, de árboles maderables y de forrajeras en áreas de pastoreo.

En conclusión, la palma de vino es una planta 

multipropósito con un potencial muy impor-

tante para contribuir al desarrollo económico 

de vastas áreas en Colombia, especialmente 

en la costa Caribe, el valle del Magdalena y 

la Orinoquia. Paradójicamente, en muchas de 

estas áreas, donde es abundante, es vista como 

una maleza y su potencial es completamente 

desperdiciado. Para que este potencial pueda 

ser desarrollado es necesario, como proponen 

Bernal et al. [42], que se realice la transfe-

UHQFLD�GH�WHFQRORJtD�QHFHVDULD�SDUD�H[WUDHU�OD�
VDYLD�D�SDUWLU�GH�ODV� LQÀRUHVFHQFLDV��\�TXH�OD�
palma de vino se integre en sistemas agrosil-

vopastoriles. 

Perspectivas de investigación

Actualmente contamos con algunos conoci-

mientos básicos de la biología de la palma de 
vino; sin embargo, para promover sus múlti-

ples usos es necesario conocer en profundidad 

su ecología. Las tasas de crecimiento, natali-

dad y mortalidad, así como su longevidad, son 

rasgos fundamentales que debemos investigar para incentivar la preservación y el manejo de 

esta especie. Igualmente, es imperativo el estudio de los efectos de la cosecha de hojas y frutos 

R�GH�OD�H[WUDFFLyQ�GH�VDYLD�D�WUDYpV�GH�ODV�LQÀRUHVFHQFLDV�VREUH�HO�GHVDUUROOR�\�FUHFLPLHQWR�GH�ORV�
individuos, para implementar un manejo adecuado de las poblaciones. Dado el potencial de la 

savia para la producción de azúcar y biocombustible, es de particular importancia el estudio de 

ODV�WpFQLFDV�GH�H[WUDFFLyQ�D�WUDYpV�GH�ODV�LQÀRUHVFHQFLDV�

Preparación de la cavidad para extracción de savia de la 

ƉĂůŵĂ� ĚĞ� ǀŝŶŽ (Attalea butyracea) para la producción de 

vino, en Melgar (Tolima). (R. Bernal).
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