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CHAMBIRA O CUMARE (ASTROCARYUM CHAMBIRA)
Néstor García

Otros nombres comunes
Coco (Ríos Caquetá y Putumayo) [43].

Nombres indígenas
Kumali (achagua); takone (andoque); dumestri (baniva); betaño (barasana); tuinfa (cofán); beto-
ñi, hókiki, mũĩũká, ñúkañi (cubeo); kumaria, wáketi (curripaco); ñohkháphora (desano); kaméla 
(guayabero); komtë́gn (kakua); nühü’ë̀hǘü’ò (miraña); matáigahiba, néhe (muinane); wamni, ut 
(nukak); kumali (piapoco); yarí (piaroa); ñukáhpuño (piratapuyo); kumaki (puinave); kumaliñu 
(sáliba); kumari, kumaliboto (sikuani); beto, chambira, nyũkwa (siona); ñukã (siriano); kuma-
liphé (tariano); ñukaño (tatuyo); naĩ, nãi, naaĩ (tikuna); hiimasa (tinigua); behtáñó, ñohkápũrí, 
ñohká (tukano); betañṍ, ñohká (tuyuca); ñekina, uigonokidye (uitoto); ñĩhkípũ, ñukipisa (wana-
no); tátəchi (yagua); tukú (yeral); tuuphí (yucuna) [43].

Descripción  
Tallo solitario de hasta 22 m de alto y 35 cm de diámetro y fuertemente armado con espinas de 
hasta 20 cm de largo,  con apariencia negra a distancia. Hojas 8-20, erguidas; vaina + pecíolo hasta 
5 m de largo, con espinas grises o pardo-amarillentas de hasta 15 cm de largo; raquis 3.9-5.5 m de 

Chambira (Astrocaryum chambira) en la Amazonia 
colombiana. (N. García).

Chambira (Astrocaryum chambira). Plántula. (N. García).
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largo, con espinas como las del pecíolo; pinnas 
110-135 a cada lado dispuestas casi regularmen-
te; solo en la mitad basal se disponen en gru-
pos poco discernibles de 3-8 pinnas orientadas 
en varios planos, lineares, bífidas y fuertemente 
inequiláteras en la punta, blanquecinas por de-
bajo, las márgenes con espinas cortas, hasta 1.5 
m de largo y 5 cm de ancho. Inflorescencia in-
terfoliar, erguida en flor y en fruto; pedúnculo 
de hasta 2.5 m de largo; bráctea peduncular de 
hasta 1.9 m de largo inserta cerca de la parte su-
perior del pedúnculo, densamente cubierta con 
espinas negras o pardas; raquis hasta 1.5 m de 
largo con 150-300 ramas de hasta 50 cm de lar-
go, cada una con 2-4 flores femeninas en la base, 
en el resto masculinas. Frutos obovoides a casi 
esféricos, terminados en un pico corto de 6-7 cm 
de largo, verde-amarillentos cuando maduros; 
cáscara con diminutas espinas y escamas blan-
quecinas; endocarpo obovoide, terminado en un 
pico corto, 5-7 cm de largo [43].

Distribución
En zonas bajas de tierra firme tanto en selvas 
húmedas como en bosque de galería, en la 
Amazonia y los Llanos Orientales, desde Meta 
hasta Amazonas, entre 100 y 500 m de eleva-
ción; ausente en gran parte de las formaciones 
rocosas de Guainía. A menudo es plantada o 
conservada en las chagras. En el occidente de 
la Amazonia desde Venezuela hasta Perú y el 
occidente de Brasil [43]. 

Biología 
La chambira crece en suelos de tierra firme, 
aunque también se puede encontrar en sue-
los temporalmente inundados, tanto en áreas 
abiertas como en el interior de los bosques 
[43, 160, 161]. Crece asociada a las comuni-
dades humanas y se encuentra principalmente 
en chagras, matorrales y bosques secundarios, 
mientras que es muy escasa o no se encuentra 
en bosques maduros. En chagras y bosques 
secundarios de diferentes localidades de la Distribución de Astrocaryum chambira [43].

Chambira (Astrocaryum chambira).  Detalle de tallo y espinas 
de un juvenil. (R. Bernal).
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Amazonia se ha encontrado una densidad promedio por hectárea de 233 plántulas, 317 juveni-
les, 35 subadultos y 26 adultos, mientras que al interior de la selva al norte de Leticia se encontró 
una densidad por hectárea de 10 plántulas, 13 juveniles y un individuo adulto [53]. En bosques 
maduros a lo largo del río Caquetá y el río Guaviare no se encontró [304].

Los rasgos de historia de vida de la palma de chambira también difieren entre las poblaciones 
que crecen en chagras y bosques secundarios y las poblaciones dispersas que crecen al inte-
rior de la selva. Las plántulas, caracterizadas por sus hojas con lámina bífida, en un ambiente 
secundario producen cerca de 2 hojas/año y crecen a una tasa de 3.3 venas principales/año, y 
requieren de 5-6 años para pasar a juveniles. En contraste, al interior de la selva las plántulas 
producen 1 hoja/año, con un incremento de 1 vena/2 años, con lo cual se estima que requieren 
hasta 38 años para llegar a juveniles. Así mismo, el crecimiento de los juveniles, es decir, los 
individuos con hojas divididas y sin tallo evidente, varía significativamente entre las poblacio-
nes de ambientes secundarios y maduros. En las chagras y los matorrales los juveniles producen 
1-2 hojas/año, con un incremento en venas principales de 4-5 venas/año, tardando hasta 23 años 
para producir tallo aéreo, es decir, para pasar a la etapa de subadultos. Al interior de la selva los 
juveniles producen 1 hoja/año con una tasa de incremento de 2-3 venas/año, lo cual indica que 
pueden emplear hasta 38 años para desarrollar tallo. Los subadultos en las chagras y matorrales 
se caracterizan por ser palmas de hasta 3 m de alto con unas 9-10 hojas en la corona; estas pal-
mas crecen a una tasa de 64 cm de tallo/año y producen 3 hojas/año. En la selva los subadultos 
son palmas de hasta 13 m de alto con unas 7 hojas en la corona; estas palmas crecen a una tasa 
de 30 cm de tallo/año y tienen una producción anual de cerca de una hoja. 

En los ambientes secundarios la producción de estructuras reproductivas se ha observado en in-
dividuos desde 2.2 m de alto, mientras que en la selva solo se ha observado en individuos de al 
menos 11-12 m de alto. En las chagras y matorrales estos individuos adultos alcanzan hasta 17 m 
de alto, con una tasa de crecimiento de 22 cm de tallo/año y una producción de 3 hojas/año. En la 
selva los adultos alcanzan hasta 28.5 m de alto con una tasa de crecimiento de 15 cm de tallo/año y 
una producción de 2 hojas/año. Con todo, se estima que bajo condiciones favorables en las chagras 
y bosques secundarios una palma de chambira tarda menos de 20 años desde que nace hasta que 
es un adulto reproductivo, mientras que al interior de la selva tarda hasta 112 años.

Las palmas de chambira producen en promedio dos inflorescencias al año. En la Amazonia co-
lombiana el pico de floración tiene lugar de enero a marzo y el de fructificación entre febrero y 
junio [109]. Desde la producción de la yema hasta la maduración de los frutos se requieren cerca 
de 10 meses. Las semillas son dispersadas exclusivamente por especies de roedores de los géne-
ros Agouti, Dasyprocta y Myoprocta [109, 162]. El éxito de la dispersión está relacionado con el 
hecho de que estos roedores entierran las semillas para su posterior consumo y dejan algunas sin 
recuperar [162]. Al igual que con otras palmas, como Astrocaryum standleyanum, las semillas 
enterradas son la que tienen probabilidad de germinar, dado que cuando quedan sobre el suelo son 
atacadas por insectos depredadores [162, 163]. En el caso de la chambira se ha encontrado que 
dos especies de escarabajos curculiónidos depredan las semillas [162]. Asimismo se ha encontrado 
que la dispersión de las semillas está relacionada con el grado de alteración del ambiente donde 
crece la palma; la remoción de las semillas es proporcional a la densidad de animales, siendo me-
nor en ambientes alterados; además, en estos ambientes la infestación de las semillas por insectos 
depredadores es proporcionalmente mayor que en ambientes no modificados [162]. Lo anterior 
evidencia la estrecha relación entre la chambira y sus dispersores, lo cual se debe considerar en 
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el momento de diseñar sistemas de manejo de 
la especie. Por otro lado, también se ha encon-
trado que el mico maicero (Cebus apella) se 
come las semillas de la palma de chambira, 
por su endospermo y por las lavas que crecen 
adentro [164].

Es poco lo que se sabe sobre la geminación de 
las semillas, pero al parecer pueden durar más 
de un año enterradas antes de germinar [162]. 
Un experimento realizado en San Martín de 
Amacayacu mostró que después de un año, en 
condiciones naturales dentro la selva, menos 
del 1 % de las semillas había germinado.

Usos y mercados
La chambira es una de las palmas más usadas en la Amazonia colombiana [19]. En esta región 
se han registrado 54 usos diferentes por 21 comunidades indígenas. Se ha usado para alimen-
tación, construcción, artesanías, medicina, combustible y en usos sociales y religiosos [19]. 
De la gama de usos que tiene la palma de chambira, uno de los más característicos y tradicio-
nales en las culturas amazónicas, y también en culturas de la Orinoquia, ha sido el uso de sus 
fibras. Artefactos como hamacas, mochilas y redes de pesca elaborados con fibra de chambira 

Frutos de chambira (Astrocaryum chambira). (N. García).

Mujer tikuna procesando la fibra y tejiendo una mochila con chambira (Astrocaryum chambira). (N. García).
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son elementos propios de la vida cotidiana de 
los indígenas de esta región. La propia cul-
tura indígena refleja profundos vínculos entre 
la chambira y sus costumbres y tradiciones. 
Por ejemplo, entre los tikuna, cuando las ni-
ñas eran apartadas de su comunidad, duran-
te su transición a mujer, ocupaban su tiempo 
torciendo fibras de chambira; y aunque hoy 
en día no son apartadas, aún dedican parte de 
su tiempo al trabajo con la fibra [165]. Entre 
los siona del alto Putumayo, mientras que las 
mujeres torcían chambira durante su período 
menstrual o en los ratos de ocio, tanto hom-
bres como mujeres se ocupaban procesando 
la fibra, actividad que consideraban como un 
pasatiempo [166]. La vida cotidiana de los 
indígenas yagua, asentados en las inmedia-
ciones de Leticia, gira alrededor del uso de la 
chambira, cuya cosecha es realizada por la 
pareja de esposos y cuyo procesamiento hace 
parte de los momentos de interacción social 

Manillas elaboradas con fibra de chambira (Astrocaryum chambira). (N. García).

Mochila elaborada con fibra de chambira (Astrocaryum 
chambira). (N. García).
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[165]. Para los indígenas tikuna, las hojas y las cuerdas elaboradas con la fibra de esta palma son 
elementos importantes en las ceremonias tradicionales [167]. En el Vaupés, el cumare, como se 
conoce allí, hace parte del conjunto de plantas que los indígenas mantienen en sus chagras [168]. 

La comercialización de productos de chambira como artesanías ya se conocía en los años 60 y 70 del 
siglo XX, especialmente de mochilas y hamacas [166, 169-171], pero a partir de los 80, con el auge del 
turismo, se incrementó su comercialización. Hoy en día se vende una enorme variedad de productos 
que incluyen las tradicionales mochilas y hamacas, y una nueva variedad de bolsos, carteras, manillas, 
collares, cinturones, individuales, bandejas, abanicos y sombreros [36, 52, 53, 109]. Aunque las arte-
sanías de chambira se encuentran en toda la Amazonia y la Orinoquia, su comercialización se concen-
tra en Leticia y Puerto Nariño y en la mayoría de las comunidades indígenas a lo largo de la ribera del 
río Amazonas, lugares donde se concentra la principal afluencia de turistas [36, 53, 109].

En los últimos años las artesanías de chambira se han venido comercializando en las ferias ar-
tesanales de Bogotá, donde su popularidad apenas está creciendo. Las estadísticas de Expoarte-
sanías mostraron que entre 2005 y 2006 participaron en esta feria 27 expositores con productos 
de chambira en representación de cerca de 250 artesanos [36]. La mayoría de los participantes 
pertenecían a comunidades indígenas de Leticia y sus alrededores, de Vaupés y Vichada y, en 
menor proporción, de Caquetá, Meta, Guaviare y Guainía. 

Los ingresos por la venta de productos de chambira representan 40-100 % de los ingresos de las fa-
milias indígenas en los alrededores de Leticia y Puerto Nariño [52]. Los mayores ingresos se obtienen 
cuando los productos se comercializan a los turistas directamente en las comunidades, aunque en los 
últimos años la afluencia de turistas ha disminuido y con ello las oportunidades de comercio. Cuan-
do los productos son llevados a Leticia o Puerto 
Nariño para venderlos a las tiendas de artesanías, 
el margen de ganancia de las familias disminuye 
hasta en más del 50 % [52]. En general, la cadena 
de comercialización de chambira en la Amazo-
nia es muy reducida, prácticamente sin la parti-
cipación de intermediarios, a excepción de los 
almacenes locales de artesanías, en los cuales los 
productos de chambira representan apenas entre 
un 10 al 30 % de las ventas [52]. Para algunos 
indígenas la participación en las ferias artesanales 
se percibe como una oportunidad de mejorar los 
ingresos derivados de esta actividad. 

Las láminas de las hojas que sobran después 
de extraer la fibra se emplean como relleno 
para elaborar paneras y bandejas o se usan 
completas para hacer escobas, al igual que las 
venas medias sobrantes. Las semillas son co-
mestibles y el endocarpo se usa para fabricar 
pulseras y anillos o como recipiente para el 
ambil, una pasta de tabaco empleada por los 
indígenas uitoto en sus ceremonias [43]. 

Mujer tikuna extrayendo la fibra de chambira (Astrocaryum 
chambira). (N. García).
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Manejo pasado y actual
En los alrededores de Leticia y en las comunidades asentadas sobre la ribera del río Amazonas, las 
palmas que se aprovechan para obtener los cogollos son las palmas sin tallo más grandes y las pal-
mas con tallo. Cuando las palmas son acaules o su tallo es corto, los indígenas cosechan los cogollos 
cortándolos con la ayuda de alguna herramienta, normalmente un machete o una cuchilla atada a un 
palo. En contraste, cuando las palmas tienen tallos altos, de más de 3-4 m, no se cosechan o se co-
sechan derribándolas. La frecuente cosecha, a veces destructiva, ha venido generando un paulatino 
decrecimiento de las poblaciones [36, 52, 53], lo cual ha causado una disminución en la oferta de 
materia prima. Algunas comunidades ubicadas sobre la ribera del río Amazonas han agotado de tal 
manera las poblaciones de chambira que deben 
recurrir a los caseríos vecinos en Colombia o en 
Perú para adquirir la fibra de chambira [52, 53]. 
A diferencia de lo que ha sucedido con la palma 
de güérregue en la Costa Pacífica, en el Trape-
cio Amazónico no ha habido suficientes campa-
ñas dirigidas a la introducción de herramientas, 
como la medialuna, para la cosecha de los cogo-
llos sin derribar las palmas. Aún hoy es frecuen-
te que en comunidades cercanas a Leticia, los 
indígenas desconozcan la existencia o la forma 
de uso de estas herramientas. En cuanto a otras 
regiones de la Amazonia y la Orinoquia, se des-
conoce el tipo de palmas que se aprovechan y la 
existencia de prácticas de manejo no destructi-
vo. En el alto Putumayo los indígenas siona co-
sechaban la palma de chambira con la ayuda de 
un machete o un hacha, abriendo la corona de 
hojas y cortando el cogollo; sin embargo, no se 
reporta qué tipo de individuos se cosechaban o 
si se derribaban las palmas más grandes [166]. 

Una práctica frecuente, asociada al manejo de la chambira en los asentamientos humanos, ha 
sido  la de dejar solo las palmas grandes después de limpiar la selva para abrir una nueva área de 
cultivo. Otra práctica de manejo, implementada ocasionalmente por los indígenas tikuna, consiste 
en recoger las plántulas en los bosques aledaños y luego sembrarlas en las chagras. Un análisis del 
efecto de estas prácticas en las poblaciones de chambira muestra que la estructura y la abundancia 
cambian drásticamente después de tumbar la selva, y solo después de unos 50 años las poblacio-
nes se recuperan; así mismo, la producción de cogollos decae rápidamente después de intervenir 
la población. Por otro lado, el trasplante de plántulas para asegurar su supervivencia contribuye al 
crecimiento de las poblaciones y puede incrementar a largo plazo la producción de cogollos.

En cuanto a las prácticas de manejo relacionadas con la cosecha, se ha encontrado que en comu-
nidades de la ribera del río Amazonas las palmas se cosechan periódicamente, dependiendo de 
la necesidad de materia prima o de la oportunidad de encontrar un cogollo apropiado. Como la 
cosecha de las palmas no está organizada en las comunidades, se encuentran palmas con eviden-
cias de una hoja cosechada y otras hasta con cinco o seis hojas cortadas. Un estudio detallado de 

Indígena tikuna cosechando el cogollo de chambira 
(Astrocaryum chambira). (N. García).
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la tasa de producción de hojas indica que las 
palmas juveniles grandes, aún sin tallo, produ-
cen dos hojas al año, mientras que las palmas 
con tallo producen entre 2-3 hojas al año [53]. 
Esto sugiere que la cosecha de hojas no podría 
superar una o máximo dos hojas por individuo 
al año, manteniendo siempre la práctica de de-
jar una hoja por medio sin cosechar.

El estudio de la demografía de la chambira 
en algunas localidades del Trapecio Amazóni-
co indica que a pesar de la baja proporción de 
individuos adultos y subadultos con tallo, es-
tas poblaciones están creciendo levemente, a 
una tasa de 0.8 % al año. Al igual que en otras 
especies de palmas, su supervivencia, espe-
cialmente la de los individuos subadultos y 
los adultos jóvenes, es el aspecto más impor-
tante para el crecimiento de las poblaciones. 
Así, la costumbre de derribar los individuos 
altos para obtener los cogollos es la principal 

limitación para un manejo sostenible de la chambira. De las lecciones aprendidas en el manejo 
de la palma de güérregue en el Pacífico [38], resulta claro que se deben fortalecer las campañas 
dirigidas al uso de herramientas de cosecha, como la medialuna, entre los pueblos indígenas de 
la Amazonia y la Orinoquia. Así mismo, dado que la palma de chambira está estrechamente 
ligada a la cultura indígena y crece asociada a las comunidades, se debería incentivar su cul-
tivo en arreglos agroforestales propios de la región, sin olvidar que es necesario mantener las 
poblaciones naturales de las áreas boscosas. Es poco probable que solo el control de la cosecha 
mejore las condiciones de conservación de la especie; en su lugar, un manejo agroforestal de la 
palma podría aumentar el interés de los indígenas por su protección, a la vez que incrementaría 
la disponibilidad de fibra para la actividad artesanal. 

Práctica de cosecha de cogollo de chambira (Astrocaryum 
chambira) con medialuna. (N. García).
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