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Resumen 

 
El presente trabajo se realizó, en el caserío de Caracol, distrito de Chinchao, departamento de Huánuco. 
El Sacha inchi (Plukenetia volubilis L.), es una planta de la amazonía peruana conocida por los nativos 
desde hace miles de años. Está distribuida desde América Central hasta América del Sur y en el Perú en 
estado silvestre en diversos lugares de San Martín, Ucayali, Huánuco, Amazonas, Madre de Dios y Loreto. 
Se  han  hallado  nueve  especies  polinizadoras  Pseudomops angustus  Walker,  1868,  Mordella  sp., 
Conoderus sp., Nerius pilifer Fabricius, 1805, Crematogaster sp., Linepithema sp., Solenopsis sp., 
Pheidole sp. y Camponotus sp. 
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Abstract 

 
This research was carried out in the District of Chinchao, Province of Huánuco, in the village of Caracol, 
in the Huánuco region. The Sacha inchi (Plukenetia volubilis L.) is a plant of the Peruvian amazon known 
by natives for thousands of years. It is distributed from Central America to South America and in Peru is 
found as a wild plant in various locations: San Martín, Ucayali, Huánuco, Amazonas, Madre de Dios and 
Loreto. We had found nine species of pollinators Pseudomops angustus Walker, 1868, Mordella sp., 
Conoderus sp., Nerius pilifer Fabricius, 1805, Crematogaster sp., Linepithema sp., Solenopsis sp., 
Pheidole sp. and Camponotus sp. 

 

Key words: Caracol, sacha inchi, pollinators insects. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Laboratorio de Biodiversidad y Crianza de Artrópodos, Facultad de Agronomía, Universidad Nacional Agraria de la Selva 
2 Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana- IIAP 
3, 4 Consultores Privados. Email: miguelanteparra@hotmail.com 

mailto:miguelanteparra@hotmail.com


Investigación y Amazonía 2013; 3 (2): 94-98 ISSN 2224-445X 

95 

 

 

 

 
Introducción 

 

El sacha inchi constituye uno de los recursos 
vegetales más prometedores del Perú, ya que por 
su alto contenido de grasa y proteínas, posee 
enorme potencial como fuente de aceite con 
elevado contenido de omega 3, 6 y 9 y 
complemento de la alimentación humana y animal. 
Actualmente los agricultores lo siembran como 
planta de huerto, cobertura de cercos vivos y 
alambrados, y su semilla es consumida tostada o 
cocida (1). Crece en la amazonía peruana, entre los 
10 °C y 36 °C, las temperaturas muy altas son 
desfavorables y  ocasionan la  caída  de  flores  y 
frutos pequeños, principalmente los recién 
formados. Se la cultiva desde los 100 msnm en la 
selva baja y 2 000 msnm en la selva alta. Es una 
planta que requiere de disponibilidad permanente 
de agua, para tener un crecimiento sostenido; si las 
lluvias se distribuyen en forma uniforme durante el 
año (2, 3, 4, 5). 

 

En el Perú se la conoce desde siglos atrás bajo 
diferentes nombres, entre ellos sacha inchic, 
término quechua que significa maní del monte o 
silvestre; amui, término utilizado por las tribus 
aborígenes de la Amazonía. Se pueden encontrar 
registros de su origen en Perú en las culturas pre 
incas nororientales, mediante representaciones de 
su fruto en huacos Chimús y Mochicas. 
Actualmente se estudia la presencia de esta planta 
en la cultura Caral al norte de Lima, en el Perú, con 
más de 5000 años de antigüedad. Es conocida 
como sacha inchi, sacha inchic, sacha maní, maní 
del monte, maní del inca o inca peanut (5, 6, 7, 8). 

 

Las interacciones de los insectos y las plantas son 
interesantes y complejas, una de ellas es la 
polinización (9,10). Muchas especies de insectos 
de los órdenes Coleóptera, Díptera, Lepidóptera e 
Hymenoptera son visitantes frecuentes de flores de 
muchas especies vegetales (11). Entre los 
himenópteros están las abejas (Apoidea: 
Apiformes), especializadas a la antofilia en razón de 
su diversidad estructural y comportamental (12, 13). 

 

Más del 80 por ciento de las especies de plantas 
comestibles del planeta dependen de los 
polinizadores para su reproducción (14). La 
dependencia de los ecosistemas de los animales 
polinizadores es incluso mayor en los trópicos, 
menos del 3 % de todas las plantas tropicales de 
tierras bajas dependen del viento para la 
polinización (15). La mayor parte de las 
aproximadamente 20,000 especies de abejas son 
polinizadores eficaces, junto con las polillas, 
moscas, avispas, escarabajos y mariposas, que 
constituyen la mayor parte de las especies 
polinizadoras (15, 16, 17). 

Materiales y métodos 
 

Ecología de la zona de estudio 
 

De acuerdo al mapa de las zonas de vida mediante 
el sistema Holdridge la zona de estudio se 
encuentra en el Bosque Muy Húmedo - Subtropical 
(bmh - St) entre los 600 y 1,800 msnm. Representa 
una zona de vida casi nada o nada alterada. El 
cuadro  bioclimático estimado se  caracteriza por 
presentar un promedio de la precipitación pluvial 
total anual de 3,500 mm, con variaciones entre 
3,000 y 4,000 mm aproximadamente. La 
biotemperatura promedio anual se estima en 21 ºC 
en términos generales. La relación de 
evapotranspiración se ubica alrededor de 0,35 lo 
que indica el carácter per húmedo de esta 
asociación. El relieve de este ecosistema está 
constituido por un conjunto de colinas altas y bajas 
y por las primeras estribaciones de la montaña baja, 
fuertemente disectadas. Los suelos son muy poco 
profundos y de alta escorrentía superficial, sin 
mayor interés Este ecosistema está dentro del 
concepto de tierras de protección, donde debe 
aplicarse una política adecuada para la 
conservación de los recursos naturales y para 
regular el régimen hidrológico (18). 
 

Lugar de ejecución 
 

El desarrollo del presente trabajo de investigación 
se ubicó en la Región Huánuco, provincia de 
Huánuco, en el distrito de Chinchao con su capital 
Acomayo, en el caserío de Caracol, con una altitud 
1647 msnm con coordenadas 18L= 0382933, 
UTM= 8934226, con una precisión de 8 m. La zona 
se encuentra ubicada en selva alta y cuenta con 
pendientes moderadas, una topografía ondulada 
accidentada, rodeada por colinas altas y una 
exuberante vegetación de ceja de selva. El clima es 
cálido, lluvioso con presencia de neblinas, con altos 
niveles de precipitación (19). 
 

Toma de muestra 
 

La colecta de polinizadores en sacha inchi se hizo 
con ayuda de un pincel para los insectos poco 
móviles, para los insectos voladores y muy móviles 
se utilizó una red de colección. Los especímenes 
fueron trasladados al Museo de Entomología del 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria para la 
identificación del material biológico. 
 

Resultados y discusión 

 
Se han hallado a Pseudomops angustus Walker, 
1868 (Blattodea, Blatellidae) (Figura 1), con mucha 
frecuencia sobre las hojas de sacha inchi, es un 
polinizador, además es considerado como un 
indicador de la sanidad de este ecosistema; esta 
especie es citada también para Colombia, 
Venezuela, Brasil y Perú (20, 21). 
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En Diptera, se registra a Nerius pilifer Fabricius, 

1805 (Neriidae) (Figura 4), por primera vez en 
sacha inchi, los Neriidae se encuentran 
principalmente en las regiones tropicales, los 
adultos tienden a agregarse en materia vegetal en 
descomposición, o troncos de los árboles dañados, 
los adultos también son atraídos a las flores, u otras 
fuentes de azúcar (24). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Pseudomops angustus 

 

En Coleoptera se ha colectado a Mordella sp. 
(Mordellidae) (Figura 2), las larvas de este género 
viven en madera en descomposición perfoliada por 
hongos o esponjas, también realizan minas en 
tallos, y se les puede hallar como polinizadoras en 
flores (22). Se han hallado adultos de Conoderus 
sp. (Elateridae) (Figura 3), en flores alimentándose 
de polen, son además considerados omnívoros 
(23). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Mordella sp. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Conoderus sp. 

Figura 4. Nerius pilifer 
 

Se han hallado cinco especies de Hymenoptera, de 
la Familia Formicidae asociadas con las flores de 
sacha inchi, se ha identificado a Crematogaster sp. 
(Figura 5), Pheidole sp. (Figura 6), Linepithema sp. 
(Figura 7), Solenopsis sp. (Figura 8), y Camponotus 
sp. (Figura 9). Pheidole sp. fue hallada también en 
frutos de cocona, causando molestias en la 
cosecha de los frutos (25, 26). El género 
Camponotus comprende desde las conocidas 
"hormigas madereras" o "carpinteras", y algunas 
que consumen miel, están distribuidas 
prácticamente en todas las regiones del mundo 
donde hay hormigas (27, 28). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Crematogaster sp. 
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Blattodea Blatellidae Pseudomops 
  angustus 

  Walker, 1868 
Coleoptera Mordellidae Mordella sp. 

 Elateridae Conoderus sp. 
Diptera Neriidae Nerius pilifer 

  Fabricius, 1805 
Hymenoptera Formicidae Crematogaster 

  sp. 
 Formicidae Pheidole sp. 

 Formicidae Linephitema sp. 

 Formicidae Solenopsis sp. 

 

 

 
Cuadro 1. Insectos polinizadores presentes en el 

cultivo de sacha inchi (Plukenetia 
volubilis L.) en el distrito de Chinchao, 
provincia de Huánuco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 6. Pheidole sp. 

 
 

 
Conclusión 

 

Se han hallado e identificado nueve especies 
polinizadoras presentes en sacha inchi, 
pertenecientes  a  los  órdenes  Blattodea, 
Coleoptera, Diptera e Hymenoptera, siendo la 
familia  Formicidae la  más  importante con  cinco 
especies. 

 
 
 
 

Figura 7. Linephitema sp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Solenopsis sp. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. Camponotus sp. 
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