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INTRODUCCIÓN 

La vida de las poblaciones indígenas y rurales de la Amazonía está 

estrechamente relacionada con la alta diversidad biológica que alberga este bioma. 

Los bosques amazónicos proveen a sus habitantes de una gran variedad de plantas, 

entre las que se destacan las palmeras. Estas son usadas en la alimentación, 

construcción de viviendas, confección de artesanías, obtención de productos 

medicinales y bienestar espiritual (Balslev et al., 2008). La extracción de fibras 

vegetales es una de las actividades más importantes para estas poblaciones (Isaza et 

al., 2013). Con estas fibras confeccionan artesanías que son ofertadas al mercado local, 

regional y en algunos casos al extranjero (Baluarte, 2000). La cosecha y trabajo con 

fibras es una actividad con una alta participación de las mujeres, especialmente 

durante la elaboración de artesanías (Gamba-Trimiño, 2013), ofreciéndoles así, 

empoderamiento en el sustento económico del hogar (Valencia et al., 2015). 

Actualmente, el mercado mundial de las fibras naturales está dominado por el 

comercio del ratán (Calamus spp.), mimbre (Heteropsis oblongifolia) y rafia (Rhapis 

excelsa). En la Amazonía peruana, las fibras más usadas son el tamshi (Thoracocarpus 

bissectus), la chambira (Astrocaryum chambira), el huambé (Philodendron 

solimoesense) y la cashavara (Desmoncus polyacanthos) (Baluarte, 2000). La cashavara 

es una palmera trepadora, cuyos estípites maduros y aprovechables proveen fibras 

con características adecuadas para la producción de artesanías y tejidos de asientos y 

respaldares de muebles que le otorgan un acabado fino y de calidad. Estos tejidos son 

denominados como “esterillados” (Torres et al., 2009). A pesar de ser una de las fibras 

menos utilizadas para fines comerciales, éstas poseen propiedades físico-mecánicas 

comparables a otras fibras utilizadas en el mercado local para la cestería y mueblería 

(López, 2018). 

La extracción de la materia prima para obtener las fibras de cashavara se 

realiza principalmente de poblaciones silvestres. Por ejemplo, los artesanos de Iquitos 

suelen extraer la fibra de bosques inundables cercanos al río Nanay y a la parte baja 

del río Amazonas, en las cercanías de la localidad de Tamshiyacu (Baluarte, 2000). Sin 

embargo, la frecuencia e intensidad de la cosecha podría ejercer presiones a la 

especie en sus poblaciones silvestres (Isaza et al., 2013), y, en consecuencia, afectar la 

sostenibilidad de la confección de productos con las fibras de cashavara. En este 

contexto, el propósito de este manual es dar a conocer las características y bondades 

de la fibra de cashavara, sintetizando más de una década de estudios sobre su 

ecología, manejo y cosecha sostenible, con un enfoque en la producción en vivero y la 

recuperación de bosques secundarios o degradados a través del enriquecimiento con 

plantaciones de cashavara. 
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CONOCIENDO A LA CASHAVARA 

Familia: Arecaceae 

Nombre científico: Desmoncus polyacanthos Martius 

Nombre común: “cashavara”, “vara casha” 

 

Descripción de la especie 

La cashavara es una palmera trepadora que posee en promedio 7,2 m de 

altura, con mínimos y máximos de 1 y 37 m. Cuando crece forma una mata o macolla 

compuesta por tallos flexibles y espinosos, denominados “estípites” (Figura 1). Los 

estípites miden 1,4 cm de diámetro, con mínimos y máximos de 0,5 y 2,9 cm y ocupan 

el estrato medio del bosque apoyándose en árboles contiguos (Henderson, 2011).  

 

Figura 1: Partes vegetativas de la cashavara. 
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Posee de 6 a 50 hojas pinnadas con 4 a 15 pinnas por lado del raquis y con la 

presencia de un raquis foliar prolongado hacia el ápice, llamado “cirro” (Figura 2). La 

inflorescencia es de tipo interfoliar ramificada dispuesta en espiral, cada raquilla está 

cubierta por una bráctea y prófilo persistente (Figura 3); las flores forman tríadas (una 

flor femenina y dos masculinas). El fruto mide en promedio 16,4 mm de largo, con un 

rango de 11,2 a 23,5 mm; y 11,9 mm de ancho, con un rango de 7,9 a 17,9 mm. La 

superficie del fruto es lisa y de color amarillo a rojo (maduro), tiene forma globosa a 

obovada, con mesocarpo carnoso y una sola semilla (Henderson, 2011; Henderson & 

Scariot, 1994) (Figura 4). 

 

Figura 2: Partes de la hoja pinnada de la cashavara. 
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Figura 3: Partes de la inflorescencia de la cashavara. 

 

 

Figura 4: Frutos de la cashavara. 
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Distribución geográfica 

La cashavara se distribuye en Trinidad, Venezuela, Las Guayanas, Brasil, 

Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia (Figura 5) a 205 (rango: 0-1000) m de elevación 

promedio en variados hábitats incluyendo bosques tropicales de tierras bajas, 

bosques inundables (Figura 6), campinas y restingas (Henderson, 2011). En Perú, esta 

especie ocurre en los departamentos de Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali 

(Kahn & Moussa, 1994). 

 

Figura 5: Distribución de Desmoncus Mart. Registros de 
presencia georreferenciados (N=7353). Fuente: GBIF (2021) 
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Figura 6: Bosque de restinga baja, donde se encuentra la especie. 
a) Individuo de cashavara y b) Evaluaciones de cosecha de fibra 

de cashavara en bosques inundables. 

Ecología 

La cashavara crece en los bosques primarios y secundarios de las restingas 

altas y bajas de la Amazonía, en donde se desarrolla verticalmente hasta llegar al dosel 

medio del bosque (Torres et al., 2009). 

Los principales agentes polinizadores son escarabajos de los géneros 

Phyllotrox sp. (Curculionidae) y Epurea sp. (Nitidulidae), los cuales son atraídos por las 

inflorescencias odoríferas de la cashavara y permanecen hasta el día siguiente, cuando 

ocurre la antesis estaminada (Listabarth, 1994). La dispersión de los frutos es realizada 

a través de los ríos y por la acción de la fauna silvestre. Entre los principales 

dispersores están los monos capuchinos del género Cebus sp., las tortugas de las 

especies Geochelone carbonaria y Geochelone denticulata (Figura 7), además de 

diversas especies de aves frugívoras (Moskovits & Bjorndal, 1990). 

 

Figura 7: Individuo de motelo (Chelonoidis denticulata). 
Fotografía: Pedro Pérez. 

 

Fenología 

El periodo de floración generalmente inicia en setiembre y termina en 

febrero, y se da con mayor frecuencia entre diciembre y enero, durante la época de 
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creciente de los ríos. La etapa de fructificación comienza en abril y culmina en julio, 

época de vaciante de los ríos, facilitando así la dispersión de semillas y el 

establecimiento de la regeneración natural (IIAP, 2004). 

USOS DE LA CASHAVARA 

La cashavara tiene múltiples usos para el poblador local. Por ejemplo, algunas 

comunidades usan los frutos como cebo para la pesca; los estípites son usados como 

cuerdas para atar diversos objetos y las hojas se usan en la construcción de los techos 

(Balslev et al., 2008). Sin embargo, el uso de las fibras para confeccionar cestas y 

muebles es el uso más común (Figura 8). Las fibras de la cashavara presentan 

propiedades físico-mecánicas comparables con otras fibras que se comercializan 

localmente, como por ejemplo las fibras de Heteropsis flexuosa “alambre tamshi” y 

Thoracocarpus bissectus “cesto tamshi” (López, 2018). Los artesanos indican que el 

acabado de los productos elaborados con fibra de cashavara es fino y durable en 

estado natural, ya que no requiere selladores o barnices porque no se oscurece al 

contacto con el agua ni el sol. 
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Figura 8: Artesanías elaboradas con fibra de cashavara. a) 
Esterillado en el respaldar y asiento de una silla y b) Pieza de 

cestería. 

PROPAGACIÓN EN VIVERO 

La cashavara puede propagarse por rizomas, esto a través de la siembra de 

hijuelos obtenidos de las raíces. Sin embargo, la propagación a través de la siembra 

de semillas es la técnica más eficiente en vivero (IIAP, 2003). 

Características de los frutos para la colecta de semillas 

El peso promedio de los racimos es 83,15 g y el peso promedio de 100 frutos 

es 291 g. Los frutos deben recolectarse cuando presenten una coloración rojiza, 

indicador del estado de madurez (IIAP, 2003) (Figura 9). 
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Figura 9: Frutos maduros de cashavara. 

Tratamiento pre-germinativo de semillas 

La cashavara tiene germinación de tipo hipógea, es decir, los cotiledones 

crecen por debajo de la superficie de la tierra. Para asegurar un alto porcentaje de 

germinación de semillas se recomienda aplicar el tratamiento pre-germinativo de 

inmersión en agua a temperatura ambiente durante 2 a 4 días (Tuesta, 2014). 

Siembra de semillas 

Se recomienda sembrar las semillas directamente en envases, que pueden ser 

bolsas negras con capacidad de 2 kg, las cuales poseen orificios en la parte inferior 

para facilitar el drenaje del agua. Según Roman (2013) el sustrato debe estar 

compuesto por: 

 30% de aserrín 

 30% de humus de lombriz 

 30% de tierra corriente 

 10% de arena  

La semilla debe colocare a una profundidad del doble de su tamaño (Huapaya, 

2015), aproximadamente 2 cm. La germinación inicia desde la tercera semana (IIAP, 

2003). 
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Desarrollo de la planta 

La aparición de la primera hoja ocurre en la quinta semana; la segunda hoja 

brota a partir de la octava semana. Transcurridos los cinco meses algunas plántulas 

presentarán tres hojas y espinas en el tallo (IIAP, 2003). Durante esta etapa, el vivero 

debe presentar un techo que proporcione una sombra de 50%. La exposición a mayor 

intensidad de luz será necesaria durante la fase de aclimatación, dos semanas antes 

del establecimiento definitivo en campo (Gonzales & Torres, 2011). Las plántulas 

deberán tener una altura de 50 cm antes de ser llevadas a campo definitivo (Figura 10). 

 

Figura 10: Plantón de cashavara. 

Cuidados y monitoreo de los plantones 

 Llevar un registro de la procedencia de las semillas, fecha de siembra, altura y 

diámetro de las plántulas. 

 Controlar la aparición de plagas y mala hierba de forma manual cada 15 días. 

 Regar los plantones con agua limpia una vez cada tres días cuando hay pocas 

lluvias y de preferencia en los horarios con menor incidencia solar. 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

En la Tabla 1 presentamos los costos estimados para producir 100 plantones 

de cashavara: 

Tabla 1: Costos de producción de 100 plantones de cashavara. 



 

 

 

11 Manual de producción de Cashavara 

Insumo / Actividad Unidad Cantidad Precio unitario 

(S/) 

Precio total 

(S/) 

Semillas Unidad 100 0.05 5 

Bolsas de repique Ciento 1 10 10 

Sustrato Saco 3 9 27 

Llenado y siembra Jornal 1 30 30 

Mantenimiento Jornal 5 30 150 

Costo total + 5% adicional 233 

Fuente: Adaptado de Gonzales & Torres (2011) y revisado con precios actuales. 

 

Se consideró un costo adicional del 5% del costo total debido a la potencial 

mortalidad de algunos plantones de cashavara. Así, el costo para producir un plantón 

en vivero es de S/ 2,33.  
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ESTABLECIMIENTO EN CAMPO  

La zona en la que se establecerá la plantación debe ser un área inundable. El 

sistema de fajas dentro del bosque es el más apropiado. Estas fajas deben estar 

orientadas de este a oeste con un distanciamiento de 5 m entre plantas (Figura 11). 

Cada planta debe ser sembrada cerca de un árbol, ya que la cashavara es de hábito 

trepador. Se debe evitar escoger terrenos a campo abierto, ya que los resultados 

muestran una alta tasa de mortalidad, debido a la ausencia de otras plantas para 

sostenerse (Torres et al., 2011). 

 

Figura 11: Esquema de la orientación de una plantación. 

 

Se recomienda sembrar los plantones con pan de tierra y defoliados al 100%, 

de este modo el requerimiento de nutrientes es menor y se asegura la supervivencia 

del 89% de la plantación (Torres et al., 2011). Es decir que la poda total es importante 

para garantizar el prendimiento de las plantas en el terreno definitivo. Se observó que 

con este tratamiento el 64% de las plantas sembradas presentaron un vigor bueno. El 

vigor es la expresión de las características propias de la especie en el medio en que se 

desarrollan (Torres et al., 2011). 
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EVALUACIONES DE LA PLANTACIÓN 

Se recomienda registrar la siguiente información en fichas de campo (Figura 12): 

 Número de faja, parcela y planta 

 Número de estípites sobremaduros, maduros y remanentes 

 Longitud de estípites 

 Fenología (presencia de flores o frutos) 

 Estado fitosanitario 

 Vigor (Tabla 2) 

Tabla 2: Categorías de vigor de las plantas. 

Vigor Descripción 

Bueno Tallo de color verde intenso con zonas de color verde pálido. 

Regular Tallo de color verde amarillento y apariencia débil. 

Malo Tallo seco o secándose. 

Fuente: Torres et al. (2011). 

 

 

Figura 12: Evaluación en la plantación de cashavara. 
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En la Tabla 3 mostramos las características de cada categoría de especie para su 

manejo. 

Tabla 3: Categorías de estípites de acuerdo con su estado de 
madurez. 

Categoría Descripción Referencia 

Estípite 

sobremaduro 

Ha pasado su condición de 

aprovechable y puede llegar 

al estado de pudrición. 

 

Estípite maduro 

Tallo de color marrón con 

corteza que se empieza a 

desprender. 

 

Estípite 

remanente 
Tallo joven de color verde. 

 

Fuente: Adaptado de Torres et al. (2009). 
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MANEJO Y COSECHA DE ESTÍPITES 

La extracción artesanal consiste en cortar el estípite desde la base y tirar de 

este hasta dejarlo caer al suelo. Luego, mediante una clasificación, se separa la parte 

aprovechable y se quita la corteza externa junto con las espinas (Figura 13). En 

algunos casos, este proceso de extracción no considera la clasificación de los estípites 

ni el manejo de estípites remanentes (Hübschmann et al., 2007; Torres et al., 2009). 

La mejor intensidad de cosecha consiste en la extracción del 100% de estípites 

sobremaduros, 100% de estípites aprovechables y 25% de los remanentes. Esto 

asegura el incremento de la longitud de los tallos y la continuidad de la producción. 

Asimismo, retirar los estípites atacados por insectos y hongos y aquellos que estén 

defoliados o rotos permite potenciar la productividad de las plantas (Torres et al., 

2009). 

Evaluación de cosecha 

Es conveniente registrar las siguientes informaciones, a fin de evaluar el 

rendimiento de la cosecha: 

 Número de faja y parcela 

 Número de estípite (tallo) 

 Diámetro basal y apical (cm) 

 Longitud aprovechable y no aprovechable por tallo (m) 

 Peso (kg) 
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Figura 13: Extracción de la corteza externa del estípite de la 
cashavara.  
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MERCADO Y PERSPECTIVAS 

Actualmente existe una demanda creciente en la comercialización de materias 

primas renovables, específicamente en el uso de muebles fabricados con fibras 

naturales (Figura 14). Los principales países exportadores de fibras naturales son 

China, Italia y Polonia. Perú participa con una cuota mínima de mimbre y 

recientemente de cashavara (Chuquizuta et al., 2016). La cashavara provee de fibras 

con características similares a las del ratán, de este modo, su uso podría ser 

considerado una alternativa para generar beneficios económicos en las comunidades 

locales (López, 2018). 

La demanda de muebles confeccionados con fibras naturales es dominada 

principalmente por el mercado de los Estados Unidos de América, con una 

participación del 28%. Según un estudio de prefactibilidad, sería posible exportar 

muebles con esterillado de fibra de cashavara producidos por la Asociación de 

Artesanos de Jenaro Herrera (Loreto), a los Estados Unidos de América, ya que este 

país posee la mayor demanda insatisfecha por muebles de fibras naturales a nivel 

internacional (Chuquizuta et al., 2016). 

 

Figura 14: Juego de muebles con esterillado de fibra de 
cashavara.  
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EXPERIENCIAS EN JENARO HERRERA 

Esterillado de sillas 

El esterillado de sillas es una actividad que ha sido realizada por las artesanas 

de Jenaro Herrera, quienes han compartidos este conocimiento con otras mujeres del 

distrito (Figura 15). 

Materiales: 

 Cuchillo 

 Tijeras 

 Aguja de ojal grande 

 Cola para madera 

 Bandeja con agua 

Tiempo empleado en el trabajo artesanal: 

 El desfibrado puede tomar dos días. 

 El esterillado del asiento y el respaldar toma dos días y medio por persona. 

 

 

Figura 15: Artesanas trabajando en el tejido de un respaldar de 
silla. 
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Recomendaciones 

 Dejar la fibra beneficiada en una bandeja con agua si el día está muy soleado, 

de este modo mantendrá su flexibilidad. 

 Propiciar el empleo de desfibradoras manuales de fierro, ya que se 

homogenizarían las esterillas en ancho y espesor (Figura 16). 

 

 

Figura 16: Desfibradora manual. 
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GLOSARIO  

Antesis: periodo de floración de las plantas con flores, comprende la expansión de una 

flor hasta su desarrollo funcional. Durante esta etapa ocurre la polinización. 

Aves frugívoras: aquellas aves que se alimentan de frutos y pueden ser agentes 

dispersores de semillas. 

Bráctea: órgano con estructura foliácea en la proximidad de las flores que es diferente a 

las hojas normales. 

Campinas: tipo de ecosistema formado por campos abiertos y con escaso número de 

árboles. Puede ser de origen natural o antrópico. 

Comportamiento bimodal: en fenología, se refiere a cuando una especie de planta 

presenta dos picos de algún evento fenológico (p. e. floración) durante un mismo año. 

Cotiledón: primeras hojas de una planta.  

Espata: bráctea amplia y a veces colorida que envuelve a una inflorescencia. 

Estípite: también llamado “estipe” es la estructura de soporte que puede comportarse 

como un tallo en diferentes partes de una planta. Este término es especialmente usado 

para denominar el tallo de las palmeras. 

Estudio de prefactibilidad: análisis preliminar de una idea para determinar si es viable 

convertirla en un proyecto cuando se piensa realizar algún tipo de inversión económica. 

Foliolo: cada una de las piezas separadas en que en algunos casos se encuentra dividida la 

lámina de una hoja. 

Inflorescencia: es la estructura en la cual están dispuestas las flores sobre las ramas o la 

extremidad del tallo. 

Mesocarpio: capa media de las tres capas que forman el pericarpio de los frutos (p. e. la 

parte carnosa de un fruto de aguaje). 

Prófilo persistente: primeras hojas que se mantienen en el eje lateral de la planta. 

Raquis: eje de una hoja compuesta en donde se insertan los foliolos. 

Restingas: son las partes más altas de la llanura aluvial y actúan como diques naturales 

formados por los ríos. 

Tratamiento pre-germinativo: incluye procesos físicos, químicos o mecánicos que tiene 

por finalidad favorecer el ingreso de agua y oxígeno en la semilla para promover su 

germinación. 
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