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Avances en el desarrollo de la fase gametofítica de 
Microgramma percussa (Polypodiaceae) 

Advance in the development of the gametophytic phase of 
Microgramma percussa (Polypodiaceae) 

Sandra J. Arroyo Alfaro, Freddy Peláez Peláez € Eric E Rodríguez Rodríguez 
Herbarium Truxillense (HUT), Universidad Nacional de bio Jr. San Martín 392, Trujillo, PERÚ. 

sandrarroyoaOyahoo.c 

Resumen 

Fo pego: e CAST el desarrollo de la fase gametofitica de Microgramma percussa (Cav.) Sota (Polypodiaceae) de esporas 
e de ejemplares (esporofitos) fértiles a. en el bosque de Berlín, Prov Utcubamba, Dpto. Amazonas, 2,500 

le las esporas ] HO Las muest F 
+ dt 3. C e 1) + 1 

, utilizando un medio id lizado a 20? C - 25” C de temperatura y 

en la superficie y la germinación es pa tipo Vittaria. El fil 

elipsoides, de color E pmdrenenonangs con ornamentaciones 

INEA un tricoma PRSES en E célula apical del lamento, a medida que se dando | 
] Pr | 

ete célu pos 
vio 

y LULA presencia UL 

Asp” El mois sigue Crece por la actividad d 
gi El desarrollo protálico es po 
Mi E dd : 

E, A 1 a Leal A Lia J 1 ren E pluricelular formando una escotadura central, y 
A cordiforme con rizoides pardo hialinos y con ab Supl ficiales. 

Palabras clave: Fase gametofítica, Microgramma percussa, dins esporas, gametofito (talo o protalo). 

Abstract 

The development of the anota AO of es sor pe Sota dde: ep ) are described and 
illustrated. The fertil lim», Province of Utcubamba, 
ii of Amazonas, E 500- 2 600 m. The spore sample were cultivated, sn a idealized medium to 20? C - 25* C 

, Pap y. The spores are monolete, ellipsoid, yellowish-brown color with ornamentations 
in the. surface, the germination is Vittaria- type. The germinal filament is uniseriate from five to seven cells, later on a 

is developed on the apical cell of the filament, after cellular divisions the young protalli is formed which unicellular trichome Ñ 

is spatulate with presence of one or two marginal trichomes. The prothallial development is Aspidium-type. Later on the 
prothalli continues growing for the activity of the initial obconic meristematic cell which derives a pluricellular meristem 
forming a central décolletage, after two symmetrical wings are formed acquiring the gametophyte cordate shape with brown 
hyaline rhizoids and abundant marginal trichomes. 

Key words: Gametophytic phase, Microgramma percussa, Polypodiaceae, spores, gametophyte (thallus or protalli). 

Introducción 

El ciclo de vida de los helechos homospóricos está 
dividido en dos fases, la fase esporofítica conformada 

por el esporofito, una planta asexual (2n) que produce 

esporas, y la fase gametofítica que se inicia con la 

formación de la espora que da lugar al gametofito 
(talo o protalo) (n) en el cual se desarrollan los 

gametangios. En las pteridofitas se observó 
inicialmente en forma exclusiva la fase esporofítica 

en un intento de clasificar helechos y posteriormente 
se utilizó para buscar apoyo al sistema natural de 

clasificación, donde cada trabajo estuvo basado en 
un carácter, el soro, y pronto se amplió para incluir 

su forma, su protección y la posición sobre la hoja. 
Atkinson y Stokey (1964), mencionan que Presl en 
1836, regresó a la consideración de caracteres 
vegetativos como venación, características del rizoma, 

hábito y número de haces vasculares en el pecíolo y 

Y 
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O 

z A sl A Fée en encontró 

otras características que serían útiles, añadiendo 

detalles del indumento, esporangios y esporas. Los 

taxónomos, morfólogos y aquellos interesados en la 

filogenia, continuaron buscando con mas avidez 

características nuevas y útiles en el esporofito y muy 

pocos pensaron en el gametofito, particularmente 
”M e ad 1 sos 

q ñ , cuya importancia 

en el ciclo vital no puede ser negada. Durante la mitad 

del siglo XX hubo un considerable avance en el 

conocimiento de la morfología de los gametofitos, 

aunque de estructura simple, en comparación con el 
esporofito, proporciona criterios morfológicos 
confiables para estudios taxonómicos y filéticos, 
revelando que existen estructuras y hábitos definidos 
de crecimiento en el gametofito que pueden ser 
recomendados a los taxónomos para que se busque 
la correlación con los datos obtenidos a partir del 
esporofito (Stokey, 1959; Atkinson £ Stokey, 1964; 
Nayar £ Kaur, 1969). 

Según Nayar £ Kaur (1969), el tipo de 
germinación de las esporas y el patrón del desarrollo 
protálico son característicos de varios grupos 

taxonómicos. El tipo de germinación abarca la 
secuencia p , la dirección 

del crecimiento inicial del primer rizoide y del 
filamento germitativo; y en los tipos de patrón de 
desarrollo protálico en los helechos homospóricos 
describe los tipos: Adiantum, Drynaria, Ceratopteris, 

Kaulinia, Marattia, Osmunda y Aspidium,; los cuales 
difieren en la secuencia de divisiones celulares durante 
el desarrollo, la región en la que se establecen la célula 
meristemática o el meristemo pluricelular y en la 
forma final del talo, en donde cada tipo de desarrollo 
protálico de acuerdo a las características antes 

mencionadas agrupa a ciertas familias de pteridofitas. 

La familia Polypodiaceae, se caracteriza por que 
la mayoría de las especies son epífitas o epipétricas y 
están ampliamente distribuidas en los trópicos 
americanos. La clasificación de esta familia es 
dificultosa. En el del ie Mi 
(Cav.) Sota motivo del presente estudio, Tryon y Stolze 
(1993), la ubican en el género Pleopeltis, pero de acuerdo 

8 

i 
a Sota y a trabajos recientes basados en estudios 

moleculares de Schneider et al. (2004) es considerada j 

en el género Microgramma. 

Entre los trabajos realizados sobre el desarrollo 

protálico en especies del género Microgramma 

podemos mencionar: Microgramma heterophylla (Chiou — 

S Farrar, 1997), Microgramma nitida (Ramírez € Pérez- 

García, 1998); Microgramma. licopodivides y M. piloselloides 

(Mendoza-Ruiz € Pérez-García, 2005); y en otras 

especies de la familia Polypodiaceae: Polypodium 

lepidotrichum (Reyes £ Pérez-García, 1994); 

Campyloneurum angustifolium, Campyloneurun phyllitidis, 

Lepisorus thumbergianus, Phlebodium aureum, Phymatosoris 

scolopendria y Polypodium pellucidum (Chiou 8. Fartal, 

1997); Phlebodium araneosum, P. pseudoaureum y P 

decumanum (Pérez-García etal., 1998); Pleopeltis angusta, 

P astrolepis, P. crassinervata, P. macrocarpa, E. mexicana, Pp : 

polylepis y P. revoluta (Reyes et al., 2003). 

Sin embargo, no se tiene conocimiento de trabajos 3 

similares en Microgramma percussa (Cav.) Sota. El 

objetivo de la presente contribución es dar a conocer 

un avance en el estudio morfológico del desarrollo de 

la fase gametofítica de M. percussa. 

Materiales y Métodos 

j érti con 
Los ejemplares fértiles de M. percussa 

1 ] £. 1 3 el Bosque 
1 

Saa Prov. Utcubamba, Dpto. Amazonas (2500 

- 2600 m), en mayo del 2005, y siguiendo la 

metodología para este tipo de estudios BoA | 

K£ Rojas, 2002). El material fue depositado en € l 

Herbarium Truxillense de la Universidad Nacional e 

Trujillo (HUT) y en el Herbario de la Universidad 

Privada Antenor Orrego (HAO) (acrónimos he 

Holmgren et al., 1990). La determinación de
 la 3 

se realizó por comparación con las Aro A 

registradas en el Herbario HUT, y con la ayuda d 

Dra. Blanca León (University of Texas at Austin, — 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos). 

se colocaron las 
rradas, a fin 

pertura de 

Para la obtención de las esporas, 

hojas fértiles en bolsas de papel blanco C£ 

de evitar contaminación y favorecer la a E 

Arnaldoa 14(1): 07 - 14. 2007 d 
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los esporangios a temperatura ambiente. Las esporas 

fueron cultivadas en el Laboratorio de la Sección de 
Botánica de la Universidad Nacional de Trujillo. Sin 

' AE 
en quince vasos térmicos con agujeros pequeños en 

la base, conteniendo un medio idealizado constituido 

por una capa fina de ladrillo molido como soporte y 

una mezcla de arena (3) - musgo (2) - carbón molido 

(1), a 20” C- 25” C de temperatura y expuestas a la 
luz del día. Sobre el medio de soporte se colocaron 
las esporas, cada vaso fue cubierto con bolsa de 
parafina y colocados en fuentes conteniendo agua. 
Las primeras observaciones fueron realizadas cada 

tres días para determinar el inicio de la germinación; 
posteriormente, las observaciones se realizaron a 

intervalos de cinco a siete días conforme avanzaba el 
desarrollo. 1 

y sus características, patrón de pa: el 

filamento germinal, patrón de desarrollo protálico, 

forma del gametofito. 

Las ilustraciones fotográficas se obtuvieron 
directamente de las esporas y gametofitos vivos 

mediante una cámara digital de 4.0 megapixel, 

adaptada a un microscopio LEICA CME. 

Las mediciones en micras de las fotomicrografías 

digitales se realizó a través del software Motic Images 

plus 2000 v 1.3 (Tirado, 2005). 

Resultados 

TRATAMIENTO TAXONÓMICO 

Microgramma percussa (Cav.) Sota., Physis (Buenos 

Aires) 44(106C): 28. 1986. 

=Polypodium percussum Cav., Descr. Pl. 243-244. 

1802. 

=Pleopeltis percussa (Cav.) Hook. £ Grev., Icon. Filic. 

1: t. 67. 1831 [1828]. 

Planta epífita, ocasionalmente terrestre, con 

rizoma largo y rastrero, densamente escamoso, con 

escamas de dos tipos: unas son diminutas, circulares, 

negruscas, adpresas y otras son lanceoladas, 

Arnaldoa 14(1): 07 - 14, 2007 

anaranjadas con filopodios cortos, Hojas 7-30 cm. de 
longitud y 1-3.5 cm de ancho, ampliamente espaciadas, 
articuladas al rizoma, esencialmente monomorficas. 
Lámina simple, entera, con base y ápice atenuados, 
coriácea, adaxialmente glabra, abaxialmente presenta 
abundantes escamas circulares pequeñas y peltadas. 

Venas inmersas y usualmente oscuras, copiosamente 
anastomosadas, solo unas pocas venas contienen 
beer libres. A US ae 

Vio 8 + Ne 

filiformes, OS a pr O densas 

masas entre los esporangios (Tryon « Stolze, 1993; 
Navarrete, 2001). 

Distribución Geográfica y Ecología 

Especie muy común en bordes de bosques 
húmedos y bosquecillos; en tocones, ramas altas y 

troncos de árboles, ocasionalmente terrestre o en las 
rocas. Se distribuye en el mundo del Sur de México a 

Panamá, Colombia de las Guianas, Sur de Bolivia y 
Brasil; y en el Perú de Cajamarca a Loreto, sur de 
Ayacucho y Madre de Dios, 100-2250 m (Tryon S 
Stolze, 1993). 

Material utilizado 

PERÚ. Dpto. Amazonas, Provincia Utcubamba, 

Distrito Bagua Grande, Caserío Berlín, entrada al 
Bosque de Berlín"D6-V-2005. 2500-2600 m. Sandra 
And SS E. Rodríguez R. 10a (HUT, HAO). 

Material adicional examinado 

- PERÚ. Dpto. Amazonas, Prov. Bagua, Distrito 
Imaza, Región Nor oriental del Marañón, Comunidad 

de Kampaenza, ribera de la quebrada Shimutaz, río 

Marañon, 04%55'S-7819'W, 320 m, 12-X-1994, N. 

Jaramillo, C. Peas £ N. Mayan 558 (HUT), Región 

Nor oriental del Marañón, C idad de Yamayakat, 
Río Marañón, 04%55'S-7819'W, 320 m, 1311-1994, 

R. Vásquez, N. Jaramillo £ R. Apanu 18814 (HUT), 

Yamayakat. Región Nor Oriental del Marañón. 

04955'S-7819'W, 320-360m, 16-X-1995, Y Quipuscoa 
S. 259 (HUT); Prov. Condorcanqui;. Distrito El 

Cenepa, Región Nororiental del Marañón, Puerto 

9 
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Mori, Río Comaina, 04923'S-7821"W, 800m, 21-VIHI- 
1994. R. Vásquez, N. Jaramillo, R. Apanu S Y Bermeo 
18952 (HUT); Prov. San Ignacio, Distrito San José 

de Lourdes, Caserío Villa Rica, 04955'S-7850'W, 1750 
m, 27-X-1995, E. Rodríguez R. 642 (HUT), 653 (HUT); 
Prov. Utcubamba, Distrito Bagua Grande, Caserío 
Berlín, 2121-2800 m, 09-IV-2003, L. Rimarachín C. 

20 (HUT); Bosque de Berlín, 2500 m, 16-XII-2004, 
L. Rimarachín C. 62 (HUT). Dpto. San Martín, Prov. 

Huallaga, Debajo de La Morada cerca al río Guayacu, 
6%57"S-77%32"'W, 1900-2000 m, 10-VIII-1997, Y 
Quipuscoa S. £ J. Bardales 954 (HUT), Prov. Tarapoto, 

Fundo de Biodiversidad de la Universidad Nacional 

de San Martín. Km. 20, 6"27,814'S-76*17,004'W, 850- 
900m, 28-VII1-1996, V Quipuscoa S., E. Achútegui G. £ 
R. Chujutalli I. 848 (HUT) 

DESARROLLO DE LA FASE 
GAMETOFÍTICA 

Esporas 

Las esporas de M. percussa son monoletes, 
elipsoides, de color pardo-amarillento <on 
ornamentaciones verrucosas en la superficie; miden 
aproximadamente 63 x 42 um (Fig. 1A) 

Germinación 

Las esporas germinaron entre los 20-25 días 
después de la siembra, aparece primero la célula 
rizoidal (Fig. 1B), que es pardo-hialina y larga; 
posteriormente aparece la primera célula protálica. 
El patrón de germinación es del tipo Vittaria. 

Desarrollo del filamento germinal y de la 
lámina protálica: 

A los 30-35 días después de la siembra, se forma 
un filamento uniseriado de cinco a siete células 
protálicas con abundantes cloroplastos (Fig. 1C). La 
cubierta de la espora permanece todavía unida al 
gametofito filamentoso. 

A los 40 días aproximadamente, se forma en la 
célula apical del filamento germinal uniseriado un 
tricoma unicelular (Fig, 1D), luego la célula apical se 
10 

divide longitudinalmente quedando el tricoma sobre 
una de las células hijas. La formación de la lámina se 
inicia por las células que están detrás de la célula en la: 
que se encuentra el tricoma, las que se dividen 
longitudinal y transversalmente. La célula obcónica 
meristemática se forma cuando el talo ya tiene varias 
células de ancho, la lámina formada es ligeramente ¿ 

asimétrica (Fig. 1F). Como resultado de la actividad 
de la célula meristemática se forma un gametofito 

espatulado con uno o dos tricomas unicelulares 

marginales (Fig. 1G, 1H). | 

El protalo sigue creciendo por la actividad de la j 

célula meristemática la que es reemplazada por un | 

meristemo pluricelular que se establece en una 
posición central formando una muesca central, - 

posteriormente se forman dos alas simétricas 

adquiriendo el protalo forma cordiforme (Fig. 1J) con 

tricomas unicelulares marginales, y rizoides pardo | 

hialinos. La cubierta de la espora permanece unida a 

gametofito durante su desarrollo. 

Tomando en cuenta que la germinación de las: 
ais 3 filamento esporas de M. percussa da 

corto y uniseriado, formación de un tricoma en la 

célula apical del filamento, desarrollo de la célula 
: a4s e! a ios E E S | tricoma, p 

protalo de forma espatulada que posteriormente se. 

transforman en protalo cordiforme con tricomás- 

unicelulares marginales y superficiales, por lo que e 

tipo de patrón de desarrollo protálico de M. percussá 
de acuerdo a la clasificación de Nayar € Kaur (1969), 

es del tipo Aspidium. 

Discusión 

Haciendo un análisis comparativo del desarrollo 

de la fase gametofítica de M. percussa con respecto 4. 

algunas Polypodiaceae americanas estudiadas por | 

otros autores tales como: Polypodium lepidotrichum 

(Reyes « Pérez-García, 1994); Microgramma nitida 

(Ramírez £ Pérez-García, 1998); Phlebodium araneosul, 

P. pseudoaureum y P decumanum (Pérez-García et al, 

1998); Pleopeltis angusta, P. astrolepis, P. crassinervatá, P 

macrocarpa, P. mexicana, P. polylepis y P. revoluta (ReySS .s 

al., 2003); Microgramma licopodioides y M. piloselloides 

Arnaldoa 14(1): 07 - 14, 2007 
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rminación de la espora. C. Filamento germinal (30-35 días). D. Filamento germinal con un tr 
en la célula apical. E. Diferenciación de la pun meristemática en el gametofito espatulado, F-H. 
bidimensionales del gametofito. le dea de un 
Gametofito cordiforme con 

Fig. 1. A-I. Desarrollo de la fase gametofítica de Microgramma percussa (Cav.) Sota. A. Espora (vista ecuatorial). 
B. Ge 

comas pora; cm: célula 
meristemática ; cp: célula prole cr: Cótuta rizoidal ; m: meristemo); r: rizoide; t: tricoma). 
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(Mendoza-Ruiz £ Pérez-García, 2005); se encontró 

que comparten algunas características entre sí como: 

Las esporas amarillas que son característica de la 

familia Polypodiaceae (Moran, 2004), monoletes y 

elipsoidales, la persistencia de la cubierta de la espora 

hasta fases avanzadas del desarrollo y el patrón de 

germinación de la espora tipo Vittaria, el cual se 

presenta en la mayoría de especies de la familia 

Polypodiaceae estudiadas anteriormente, y solo en 

dos especies de Pleopeltis (P angusta y P. mexicana) se 

presenta el patrón de germinación tipo Pleopeltis. 

El patrón del desarrollo protálico en M. percussa 

es del tipo Aspidium, lo cual no es muy común entre 

las especies de Polypodiaceae estudiadas, las cuales 
presentan tipo Drynaria (Campyloneurum 
angustifolium, Campyloneurum phyllitidis, Lepisorus 
thumbergianus; Microgramma nitida, M. licopodioides, M. 
piloselloides, M. heterophylla; Phlebodium araneosum, P. 
pseudoaureum, P. decumanum, P. aureum; Phymatosorus 
scolopendria, Pleopeltis astrolepis, P. crassinervata, P. 
macrocarpa, P. polylepis, P. resoluta; Polypodium 
lepidotrichum y P. pellucidum), tipo Ceratopteris (Pleopeltis 
mexicana, P. angusta; y que ocasionalmente se 
presenta en Campyloneurum phyllitidis, Phlebodium 
aureum y Polypodium pellucidum) y el tipo Adiantum 
que se presenta en Polypodium pellucidum. Sin 
embargo, de las cuatro especies estudiadas de 
Microgramma, Chiou € Farrar (1997) indican que 
en Microgramma heterophylla además de presentar el 
desarrollo protálico tipo Drynaria también presenta 
ocasionalmente el desarrollo tipo Aspidium. En el 
tipo Aspidium la germinación de la espora resulta 
en un filamento germinal corto (5-7 células) en el 
cual se desarrolla un tricoma unicelular en la célula 
apical, los que van aumentando en número en 
etapas posteriores del desarrollo, luego se desarrolla 
la célula meristemática, formándose así un 
gametofito cordiforme con pelos unicelulares y 
marginales; a diferencia del tipo Drynaria que es el 
patrón del desarrollo protálico predominante en 
la mayoría de especies de Polypodiaceae estudiadas 
(Cuadro 1), en el cual los tricomas se forman 

12 

cuando la lámina protálica se hace cordiforme y 

después que se ha establecido la célula 

meristemática; y del tipo Adiantum y Ceratopteris 

donde el gametofito es glabro. Chiou «£ Farrar 

(1997) mencionan que debido a que en algunas 

especies se presentan varios tipos de desarrollo 

protálico, parece ser que este carácter por ser 

variable, podría ser de uso limitado para propósitos 

sistemáticos. 

Nayar € Kaur (1969), reportan el patrón del 

desarrollo protálico tipo Aspidium para las familias 

(clasificación Nayar, 1970): Blechnaceae, Davalliaceae, 

Dryopteridaceae y Oleandraceae; para la familia 

Polypodiaceae reporta el tipo Drynaria y Kaulinia los 

cuales también abarcan otras familias. De los siete 

tipos de patrón de desarrollo protálico, los tipos 

Drpmaria, Kaulinia, Aspidium y Ceratopteris son los más 

avanzados evolutivamente. 

En el gametofito de M. percussa desde que , 

desarrolla el filamento germinal se forman tricomas. 

Atkinson £ Stokey (1964), mencionan que | 

tricomas en el gametofito de los helechos es a la vez 

asombroso y confuso, y no es posible precisar el valor 

de estos como un auxiliar taxonómico, pel 
La E l esporofito el mi ) 

carácter puede ser importante en BEE casos y 

otros no. Los pelos presentes en el talo de un 

por lo demás casi o completamente glabro pue 

ser importantes; además la presencia de tricomas € 
abr 

una característica avanzada a la de condición el 

Se puede concluir que Microgramma peras 

comparte características con Microgramma nitida, 

licopodivides, M. piloselloides, Polypodiu
m rn 

(Pérez-García € Ep de los géneros Phlebodium E 

como las: 
., 1998) , Pleo

peltis (Reyes
 et al, 2003), 

ación, pero difiere 4 ¡ 
esporas y el patrón de germin | 

las anteriormente mencionadas por el tipo de p2 , | 

del desarrollo protálico, el cual se presenta además e! " 

Microgramma heterophylla (Chiou Farrar, 1997) qu 

es del tipo Aspidium. 
2007. 
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Cuadro 1. Comparación del patrón de germinación y el tipo de desarrollo protálico de Microgramma percussa 
av.) Sota con otras especies de la familia Polypodiaceae. 

ESPECIE 
PATRÓN DE 

GERMINACIÓN 

PATRÓN DE DESARROLLO 
ROTÁLICO 

11m ”) Hbrnti, 

tipo Drynaria 

'Campyloneurum phyllitidis tipo Drynaria o tipo Ceratopteris 

tipo Drynaria ¡Lepisorus thunbergianus 

tipo Vittaria tipo Drynaria o tipo Aspidium 

polylepis y P. revol 

Mi tipo Vittaria tipo Drynaria 

Mi tipo Vittaria tipo Drynaria 

Mi tipo Vittaria tipo Aspidium 
3Mi tipo Vittaria tipo Drynaria 

*Phlebodium araneosum, P. decumanum, y P. tipo Drynaria 

pseudoaureum 

'Phleb tipo Drynaria o tipo Ceratopteris 

Por ore astrolepis, P. crassinervata, P. ; nas a » 
macrocarpa, P. uta tipo Vittaria tipo Drynaria 

"Pleopeltis angusta y P. mexicana tipo Pleopeltis tipo Ceratopteris 

¡Phytomatosorus scolopendria tipo Drynaria 

'Polypodium pellucidum tipo Adiantum, Ceratopteris o Drynaria | 

¡Chiou « Farrar, 1997; ? 
García et al, 1998; *Reyes et. al. 20 

RUXILLEN 
e pa Nacional de Trujillo 

——. 

Fig. 2. 
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Resumen 

Se decribe Browallia dilloniana (Solanaceae) una nueva especie del Departamento La Libertad, Perú. B. dilloniana Limo, 

K. Lezama £ S. Leiva, crece entre los 2770 — 2870 m de elevación; se caracteriza por presentar los tallos con una cobertura 

1 J A 1 1 E 154) £ mo 

de e simples transparentes, algunos simples curvados lilas y otros glandulares erectos, el cáliz verde, con las nervaduras 
As e J 

limbo lilacino con la boca del tubo cremoso, rodeada por una pas cobertura de Ed transparentes simples externa e 

interiormente, las anteras amarillas, las inferiores con una mancha negra en el área basal, el estilo cremoso y rugoso en deis 
1 1 3 1 ¡Po 52.60 semillas Adici 9] 

1 15 K 

su longitud l 

fe 2 J EN >] h Ati a ee 1 .. le . 1 > 

5 S y UI Sa, fotografía, y se di 

Palabras clave: Browallia, especie nueva, (SET dl Libertad, Perú. 

Abstract 

Browallia dill a (Solanaceae) is described lih fi La Libertad Department, in Peru. B, dilloniana Limo, 

K. Lezama K S. Leiva, CE around the 2770 m of iso EN It's characterized to present stems cover by purple, curved, 

landular hairs. Calyx green, with the main ribbings wrinkled, purple and with glandular 

rea RD corolla, oxemal purple, limb with the mouth tube colour cream, surrounded by a dense cover of 

le hai land ide. Yellow anthers, the inf bl he! rough style 
y 

colour cream, obconic capsule with 53-60 seeds. Additionally to the descripti illustration and photography is provided, 

RE ie dde L 1 dei ER A ds dd E ii e LI 
o av O 

Key words: Browallia, new species, Solanaceae, La Líbertad, Peru 

Introducción 

Solanaceae en la obra Flora of Peru y Dios (1977) en Browallia L. (familia Solanaceae, subfamilia 

su trabajo: Especies peruanas del género Browallia Cestroideae, tribu Browallieae según Hunziker, 2001) 

XI XA 

IM + : 
YalU5s 

rr 

autores. Macbride (1962), al tratar la familia 

O 1 1 

la 1 de 3 a 

(Solanaceae) describen 7 especies. Engler (1964) 

considera 8 taxones. Soukup (1977) menciona 

pequeño género con 5-6 especies de América Central 
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y del Sur, del Perú dos. Hunziker (1979) reconoce 

[ 1 dod p cies: B. americana L y B. speciosa 

Hook.; Sagástegui £ Dios (1980) incrementan una 

especie más: Browallia acutiloba. D'Arcy (1991) 

considera que el género solamente consta de las tres 

últimas especies. Bracko £ Zarucchi (1993) reportan 

4 especies. Van Devender K Jenkins (1993) publican 

Browallia eludens Van Devender « Jenkins, habita en 

Santa Cruz, Arizona, al sureste de Estados Unidos y 
noroeste de México. Leiva (1995) publica una nueva 

especie: Browallia mirabilis. Hunziker (2001) en su obra: 
C a AA ananeahio pag arena 
it has six species...» indicando cinco a saber: Browallia 
americana L., B. demissa L., B. elata L., B. grandiflora 
Graham y B. speciosa Benth por estos antecedentes, 
consideramos que el género necesita más 

observaciones de campo, estudios citogenéticos y 
moleculares, para poder delimitar las especies y 
preparar la monografía correspondiente. 

Se distribuyen desde el sur de Arizona (U.S.A.), 

México, América Central y las Antillas, y los Andes de 
Sudamérica hasta Bolivia (Hunziker, 2001). Las 

especies del Norte del Perú habitan desde los 20 m 
hasta los 3700 las alt ñas, f d 
del estrato herbáceo asociadas con arbustos y árboles. 

Las permanentes exploraciones botánicas a la 
región andina del norte del Perú y ahora en especial al 
Departamento La Libertad, nos ha permitido hallar 
entre las colecciones una especie de Browallia con 
caracteres diferentes a las descritas hasta ahora y que 
proponemos como nueva para la ciencia y que AE a Es 

ed ha T al » ) VU, 

Material y Métodos 

e A A | y Y 4 

efectuadas en estos últimos años por S. Leiva (HAO), 
Y. Quipuscoa (HUSA), E. Pereyra, K Lezama £ S. 
Limo (HAO) en las diversas expediciones realizadas 
al Distrito de Salpo, Prov. Otuzco, Departamento La 
Libertad, Perú, entre los 2770-2870 m de elevación, a 
fin de obtener colecciones botánicas intensivas para 
la edición del libro «La Flora Ilustrada del Distrito de 
Salpo», pueblo natal del último autor (S.L.G.), que 
16 

1 

saldrá a la luz próximamente. Los ejemplares se 

encuentran depositadas principalmente en los j 

herbarios: CCSU, CORD, E HAO, HUT, MO, USM. 

Paralelo a la fi 1 

material en líquido (alcohol etílico al 30% o AFA), A 

para el estudio de la estructura floral y tricomas, así 

mismo para la elaboración de los dibujos, los cuales ] 

1 z SP a : e % 

MAJA AICA VAL 

son originales. La descripción esta basada en caracteres : 

exomorfológicos que se tomaron in situ, también se 

presenta la discusión con la especie relacionada, 

fotografías, de igual forma los datos sobre la ' 

etnobotánica, ecología, distribución geográfica y el * 

estado actual de la especie. Los acrónimos de los * 

herbarios son citados según Holmgren et al. (1990) y 

para la diagnosis en latín se usó Stearn (1967). 

1. Browallia dilloniana Limo, K. Lezama € $. | 

Leiva sp. nov. (Fig, 1-2). 

TIPO: PERÚ, Dpto. La Libertad, Provincia Otuzco, 

Distrito Salpo. Arriba de San Andrés de Cárcel 

(ruta Salpo — Casmiche), 2770 m, 8-1V-2007, $. 

Leiva, E. Pereyra, K. Lezama $ S. Limo 3664 

(Holótipo: HAO; Isótipos: CCSU, CORD, E 

HAO, HUT, HUSA, MO). 

Herba annua, parce ramosa, 40-50 cm alta. Caubis 

teres ad semiteres, viridis, compactus, pubescens, pilis simplis 

hyalinus, 2,3-2,7 mm crasso basi; ramis juvenillis depressus, 

viridescens supra, compactus, pubescens, pilis simplis lilacinus, 

ad pilis glandulosus, glanduli lutea. Folia alterna; petioli, semiteres, 
yl AE IES so Ía1 ra limus, 

e cremeae, glabrescenti, supra g ] ] 

subtus longisimus, 3-11 mm longi; laminae ovata, lanceolata, 

membranaceus, viridis, glabrescentia, apice acuta, basi obtusa 

et decurrentia, integra marginibus, hispidi-ciliatis, 25-2 4 mn 

longa, 16-17 mm lata. Florae solitariae, axilares; pedicelli 

teretibus, purpureis, pubescentibus, 5-7,2 MM longis. Calyx 

tubulosus, viridis, pubescentia, 5-lobulato, oblongus, 1 52 (8 

2,8) mm longis, 3-3, 1 mm latís; tubo 6-6,2 mm longo, 33) 

mm crasso. Corolla hypocraterimorpha, lilacina, ext pil | 

pilis hyalinus, simplis, multicelularis, S-lobulato, loba 

Í ibus, ovalis, emarginatus, ciliolatis, supere breviter major 

6-6, 1 mm longis, 5,5-5,6 mm latis, lateralis, 3-3, 1 mm long 

2,5-2,6 mm latis, inferioris, 2,5-3 mm longis, 4-4, 1 mim latis; 

tubo supra dilatato, 16-17 mm longo, 44,2 mun 010 
Stamina 4, didinama; inclusa, in tertio superiore tubi-corollae | 

14(1): 15-21,2007. Arnaldoa 



Limo et al.: Browallia dilloniana (Solanaceae), sp. nov. 

Fig. 1. Browallia dilloniana Limo, K. Lezama « S. Leiva. A. Sección parao del ovario; B. Cáliz, C. 
An uperior en vista ventral; D. Antera superior en vista lateral; E. Gineceo; E. Cápsula; G. Flor 
en Pr H. Rama florífera; 1. Antera superior en vista dorsal; ). Ante era inferior en vista ventral; 
K. Antera inferior en vista lateral; L. Corola desplegada; M. Semilla; N. Antera inferior en vista 
dorsal. (Dibujado de S. Leiva et al. 3664. HAO) 
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s o s y , ta, marginibus 

ense lanati-pubescentibus, 1,8-2 mm longis; filamenta 

solum superne, 3-3,5 mm longis; antherae paris inaequales, 
1 

O, 708 mm longo, 0,4-0,5 mm crasso, abortivam 0, 1-0,2 

mm longo, 0, 1-0,2 crasso; antherae inferiorum aequales 0,6- 

0,9 mm longo, 1-1, 1 mmerasso. Ovarium oblongae, viriduna, 

pubescentibus, pilis hyalinus, 2-2,2 mm longo, 2-2, 1 mm crasso; 

stylus inclusus, depresus, ad apiceum curvatus, cremosus, 

papillosus-rugosus, glabrus, 10-10,2 mm longa; stigma late 
4-lobulatum, viridis, fegens ambas antherae staminum 

, 1,8-2 mm crasso.Capsula ol 

bivalvis, ommnino inclusa, calyce acrescenti, 5-5, 1 mm longo, 
3,6-3,7 mm crasso. Semina 53-60 et capsula, brunnea vel 
ligno-brunnea, reticulata et papillata, 0,8 - 1,1mm longa et 
0,8 - 1 mm crassa. 

Hierba anual de 40-50 cm de alto, laxamente 
ramificada. Tallos viejos cilíndricos a veces 
ligeramente semicilíndricos, verde con algunas pintas 
lilas longitudinales en la cara adaxial, compactos, sin 
lenticelas, rodeadas por una densa cobertura de pelos 
simples transparentes (de 4-5 células) y pelos 
glandulares transparentes, sin agrietamientos 

longitudinales, de 2,3 — 2,5 mm de diámetro en la 
base; tallos jóvenes depresos, verde-claro con algunas 

pintas lilacinas en la cara adaxial, compactos, sin 
lenticelas, rodeados por una densa cobertura de pelos 
simples, curvos, lilas (de 5-6 células) y pelos glandulares 
transparentes con la glándula amarillenta. Hojas 
alternas; peciolo semicilíndrico, cremoso, erecto, 
glabrescente, pelos simples transparentes, mayor 
densidad en la cara adaxial, glabro a veces algunos 

1 : 1 AR 

1 r I 1 ler 
de 3- 11 mm de longitud; láminas ovadas a veces 
ligeramente lanceoladas, membranáceas, verde-oscuro 
la cara adaxial a veces la nervadura principal lilacina 
O roja, verde-claro la cara abaxial, la nervadura 
principal cremosa, glabrescente, con algunos pelos 
simples, transparentes la cara adaxial, glabrescente 
con pelos simples transparentes y mayor densidad 
en las nervaduras, en la cara abaxial, agudas en el 
ápice, obtusas a veces ligeramente decurrentes en la 
base, enteras a veces ligeramente angulosas en los 

18 

4 

bordes, pilosos, pelos simples transparentes, a veres 

algunos rojizos, de 25-29 mm de longitud por 16-17 

mm de ancho. Flores solitarias, axilares; pedúnculo 

filiforme, morado, brillante, rodeado por una densa: 

cobertura de pelos glandulares (pie transparente y 
E A | 

a] Edi r ; 

(de 4-5 células), de 5-7,2 mm de longitud. Caliz 

tubular, suculento, escabroso, 

externamente, cremoso interiormente, pubescente 

rodeado por una densa cobertura de pelos glandulares 

con el pie transparente y la glándula amarilla 

externamente, algunos pelos simples largos y. 

glandulares transparentes interiormente, nervaduras 

principales y secundarias sobresalientes, arrugadas, 

moradas externamente, de 4,8-5 mm de diámetro en 

la antésis; 5-lobulado, lóbulos oblongos, verde con 

algunas manchas lilas externamente, nervadura 

principal rodeada por pelos glandulares transparentes 

y la glándula amarilla, a veces el pie lila externamente, 

glabrescente con pelos simples y glandulares 

interiormente, piloso en los bordes, pelos glandulares, | 

l transparentes pies, 

verde-claro 

de 1,5-2 (-2,8) mm de largo por 3-3,1 mm de ancho; 

tubo de 6-6,2 mm de largo por 3-3, 1 mm de diámetro. Y 

Corola hipocrateriforme, suculenta, con una joroba 

en el 1/3 distal al nivel longitudinal del lóbulo mayob 

urceolado en el 1/3 basal, lila, la joroba lila-intenso, - 

borde del tubo corolino amarillo-verdoso, en el 18 
: HAS . imaria 

basal verde —claro, limbo lilacino, nervaduras prim 

y secundarias morado o lila-intenso externamen 

limbo lilacino, garganta cremosa interiormente 

rodeado por una densa cobertura de pelos simples 

transparentes, limbo glabrescente especialmente e 

te, 

E itud, q 

nervaduras externamente, piloso en toda su longl 

j y Atos j ente 
disminuyendo hacia el área basal interiormente * 

nervaduras sobresalientes, de 8-9 mm (entre lóbulos 

laterales) y 14-15 mm (entre el lóbulo mayor Y 3 

lóbulos inferiores) de diámetro en la antésis; * 

lobulado, desiguales, lóbulo superior 8 

emarginado en el ápice (6-6,1 mm de largo Po! 

5,6 mm de ancho), dos lóbulos laterales rectangulares, 

emarginados en el ápice (de 3-3,1 mm de largo po 

2,5:2,6 mm de ancho), dos lóbulos inferio 

rectangulares, emarginados en el ápice (de 2,5-3 mm 

de largo por 4-4,1 mm de ancho), lilacin = 

interiormente, nervaduras rodeado por pelos simp' 

Arnaldoa 14(1): 15-2 
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Limo et al.: Browallia dilloniana (Solanaceae), sp. nov. 

transparentes externamente, glabro interiormente; 
tubo de 16-17 mm de largo por 4-4,2 mm de diámetro. 
Estambres 4, didínamos, inclusos, insertos en el 1/3 

distal del tubo corolino, estambres superiores, los 

filamentos estaminales compresos, curvados, 

amarillentos, homodínamos, rodeados por una densa 

cobertura de pelos simples transparentes en toda su 
longitud, de 1,8-2 mm de largo por 0,7-0,8 mm de 
ancho, área soldada cremosa, rodeado por una densa 

cobertura de pelos simples tranparentes hasta el nivel 
del ovario, anteras heteromórficas, la fértil 

subreniforme, amarilla, sin mucrón apical, sutura 

blanquecina, de 0,7-0,8 mm de largo por 0,4-0,5 mm 
de diámetro, las anteras estériles subreniformes, 
amarillas, sin mucrón apical, de 0,1-0,2 mm de largo 

por 0,1-0,2 mm de diámetro; estambres inferiores, 

los filamentos estaminales depresos y ligeramente 
torcidos, cremoso-amarillentos, homodínamos, 

rodeados por una cobertura de pelos simples, 
transparentes, que ocupan toda la longitud del borde 
interno, de 3-3,5 mm de longitud; área soldada 

eo > lO rodeada por algunos pelos 
pS s as ó 

1 O 

e pa A >. AP de ovario, Y 7-8mn 

fértiles, oblongas, PaRa con una mancha negra en 
la base, sin mucrón apical, de 0,8-0,9 mm de largo 

por 1-1,1 mm de diámetro. Ovario oblongo, verde- 
claro, rodeado por una densa cobertura de pelos 

simples, transparentes, de diferente longitud y rígidos 
en la Y distal, liso, disco nectarífero ligeramente 

perceptible, abundante néctar transparente, de 2-2,2 
mm de largo pea pol 1 mm de diámetro; estilo q.” 

depreso, TUJOS S longitud 
O 

enel Sra Hist doelá distal, cremoso, glabro 

de 10-10,2 mm al longitud; estigma umbraculífero, 

tetralobado, papiloso, verde-claro, de 1,8-2 mm de 
diámetro. Cápsula obcónica, erecta, verde a la 

inmadurez, 2-valvada, rodeada por pelos rígidos la /2 
distal, de 5-5,1 mm de largo por 3,6-3,7 mm de 

diámetro; caliz persistente, acrescente, que envuelve 

toda la cápsula, lóbulos rectos, de 5-5,2 mm de 
diámetro. Pedúnculo fructífero erecto de 12-12,2 mm 

de longitud. Semillas de 53-60 por cápsula, angulosas, 

cremosas, blandas, testa reticulada-foveolada, de 0,8 - 

1,1 mm de largo por 0,8 - 1 mm de diámetro. 

Arnaldoa 14(1): 15 - 21, 2007 

Material adicional examinado 

PERÚ. Dpto. La Libertad, Prov. Otuzco, Distrito 
Salpo, arriba de San Andrés de Cárcel (ruta Salpo- 

Casmiche), 2700 m, 8-IV-2007, S. Limo, K. Lezama, E. 

Pereyra <= S. Leiva 02 (CORD, E HAO, HUT, MO); 

arriba de El Murañe (ruta Salpo-Pagash) 2870 m, 26- 

IV-2007, E. Pereyra K S.Leiva 11 (CORD, E HAO, 

HUT, MO); S. Leiva £ E. Pereyra 3677 (BSB, CORD, 

E HAO, HUT, M, MO, USM). 

Browallia dilloniana Limo, K. Lezama K S. Leiva es 
a fin a Browallia mirabilis Leiva (ver Leiva 1995) propia 
de los alrededores del anexo San Francisco, cerca a El 
Chaupe, Prov. San Ignacio, Dpto. Cajamarca, Perú, 
alrededor de los 1460 m de elevación, porque ambas 
tienen las flores solitarias, la corola lila, rodeada por 
una densa cobertura de pelos transparentes, los 
filamentos estaminales superiores rodeados por una 

densa cobertura de pelos transparentes en toda su 
longitud, estigma umbraculífero, tetralobado, se 
diferencian porque Browallia dilloniana tiene el e 
rodeado por una densa 
transparentes (el pie Eraspárente y ha glándula 

amarilla) externamente, el tubo calicino de 1,5-2,8 

mm de largo por 3-3,1 mm de diámetro, el ovario 

oblongo, rodeado por una densa cobertura de pelos 

simples, transparentes, rígidos, de diferente longitud 

que ocupan la 2 distal, el estilo depreso y rugoso en 
toda su longitud, la cápsula obcónica, de 5-5,1 mm 

de largo por 3,6-3,7 mm de diámetro. En cambio 
SE boris Urb 

el tubo calicino de 18-12 mm de largo por 4-8 mm 
de diámetro, el ovario globoso, glabro, el estilo 
papiloso y rugoso el 1/3 distal, la cápsula cónica, de 
10,5-11 mm de largo por 11,5-12 mm de diámetro. 

Distribución y ecología: Especie con distribución 
restringida y aparentemente endémica en la zona de 

colección en donde es abundante. A pesar de haberse 

efectuado colecciones en áreas aledañas, solamente 

ha sido encontrada en el Distrito de Salpo, en las 

rutas de Salpo-Casmiche y Salpo-Pagash, Prov. Otuzco, 
Dpto. La Libertad, Perú, entre los 2770-2870 m de 
elevación, como integrante de la vegetación arbustiva 

en las laderas húmedas; prefiere suelos pedregosos y 

19 



; ] S aceae), sp. nov. Limo et al.: Browallia dilloniana (Solanaceae) E 

tierras negras, vive asociada con Ophryosporus peruvianus 
(Gmelin) King £ H. Robinson, Viguiera peruviana A. 
Gray (Asteraceae), Begonia gerantifolia Hooker 
(Begoniaceae), Commelina fasciculata R. £ P (Commelinaceae), Nasa picta (Hook. f.) Weigenc 
(Loasaceae), Calceolaria pinnata L. C. utricularioides 
Bentham (( alceolariaceae), Oreopanax raimondii Harms 
(Araliaceae ), Anthericum eccremorhizum R. EP ( Liliaceae), Alonsoa meridionales (L. f.) Kuntze (Plantaginaceae) y los géneros Clusia La 
(Euphorbiaceae), Salyia L. (Lamiaceae), Lupinus (Tourn.) L. ( Fabaceae), Oxalis L. (Oxalidaceae), Solanum L. (Solanaceae), Weberbauerocerers (( 
y Smallanthus (Aster, 

(Clusiaceae), Croton 1 

“actacea), Y erbesina 
aceae), entre otros, 

Es una especie abundante en los lugares de colección, por lo tanto, no consideramos que está en peligro de extinción. 

20 

) 
OR A a (S. Leiva et al. 

Fig. 2. Browallia dilloniana Limo, K. Lezama £ S. Leiva. A. Rama florífera; B. Cápsula - HAO) 

- ne iurar PQ 24 eS ecie Etimología: Es un honor dedicar est a 
ES ad vicag ; j >] Field Museum € Dr. Michael O. Dillon del Fielc | me 

¡ES “mi -netes estudios de nuestte U.S.A. por sus permanenetes estuc ME 
) as nu peruana, como lo demuestran las 3 

. _ r su consta publicaciones al respecto; así mismo por 

apoyo a los botánicos peruanos. 
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Tochroma smithianum (Solanaceae) una nueva especie del 

Departamento La Libertad, Perú 

Iochroma smithianum (Solanaceae) a new species from La Libertad 
Department, Peru 
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Universidad dona de Trujillo / Museo de Historia Natural, Universidad Privada Antenor A Trujillo, 
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Resumen 

Se describe Zachroma smithianum (Solanaceae) una nueva especie del Departamento La Libertad, Perú, 

procedente de las vertientes occidentales. lochroma smithianun K, Lezama, Limo £ $. Leiva, se caracteriza por 

presentar el cáliz tubular amarillento, ligeramente en la id blanca o cremosa, a veces ligeramente 
filamentos verdosa el área distal, suculenta, limbo con 5 ló 

estaminales y área soldada cremosos y glabros, anteras amarillentas con un mucrón apical incipiente excéntrico, 

ovario piriforme, cremoso, 5-anguloso, semillas (98-) 135-140 por baya, con 2-8 esclerosomas blancos, arbustos 

de 4-5 m de alto. Adicionalmente a la descripción se presenta la ilustración correspondiente, se discute sus 

relaciones con otra especie afín e incluyen datos sobre la etnobotánica, distribución geográfica y ecología. 
Palabras clave: lochroma, especie nueva, Solanaceae, La Libertad, Perú. 

Abstract 

loc) ithi (Sol ) ies from La Libertad Department, Peru, is described. 1. smithianum 

K. Lezama, Limo « S. PES] is e for it's tubular and slightly succulent yellowish calyx,; corolla 

white or cream colour, sometimes slightly greenish the distal area, succulent, limb with 5 yellowish succulent 
lobes in the external and inner side, free and welded areas of staminal filaments are cream colour and glabrous, 

yellowish anthers with excentric and incipient apical mucron, pear-shaped ovary, 5-angular. Seeds (98-) 135- 

140 per berry, with 2 - 8 white sclerosomes; shrubs of 4 - 53 m high. Additionally to the description the 

corresponding illustration appears, discusses its relations with another compatible species and includes data 

on the ethnobotanic, geographic distribution and ecology. 

Key words: lochroma, new species, Solanaceae, La Libertad, Perú 

Introducción 

rojas anaranjadas amarillas, bl limbo ] , Tochroma Bentham (familia Solanaceae, sufamilia 

Solanoideae, tribu Solaneae, subtribu Ichrominae 5 6 10 lobulado, anteras con o sin mucrón apical, 

de acuerdo al sistema de Hunziker, 2001) es 

predominantemente sudamericano, comprende 25 

especies arbustivas, sufrutescentes o pequeños 

árboles, flores con la corola recta o ligeramente 

curvada hacia la cara adaxial, moradas, verdosas, lilas, 

ovario piriforme, glauco, cremoso, con disco 

nectarífero blanquecino, verdoso, blanquecino- 

amarillento, baya cónica, glauca, amarillo-anaranjada, 

roja a la madurez, envuelta aj por el cáliz 

fruticoso, a veces con esclerosomas. Se distribuyen al 
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oeste de Sudamérica desde Colombia hasta Bolivia y 

noroeste de Argentina (Hunziker, 1977, 1979, 2001). 

Para Perú se reportan unas 17 especies (Leiva, 1995, 

2005, 2006; S. Leiva et al. 1998, 2003); recientemente 

Smith K£ Bar Im, 2006 E bli Ph l, Ys et of tl fi ll 

diverse Andean clade lochrominae (Solanaceae), en el cual 
GA 1 

todos ellos habitan en la región andina del norte del 
Perú, por lo tanto, consideramos que es el centre de 
diversidad de este género, desde los 1500 m hasta los 
3500 m de elevación. 

Las permanentes exploraciones botánicas a la 
región andina del norte del Perú y ahora en especial al 
Dpto. La Libertad, nos ha permitido hallar entre las 
colecciones una especie de Zochroma con caracteres 
obviamente diferentes a las descritas hasta ahora y 
que proponemos y describimos como nueva para la 
ciencia con la cual se incrementa a 26 las especies que 
integran este género. 

Material y método 

El material estudiado corresponde a las 
colecciones efectuadas en estos últimos años por 
S. Leiva (HAO) y K. Lezama, E. Pereyra «£ S. Limo 
(HUT/HAO), en las diferentes expediciones 
realizadas al Distrito de Salpo, Prov. Otuzco, Dpto. 
La Libertad, Perú alrededor de los 2300 m de 
elevación, a fin de obtener colecciones botánicas 
intensivas para la edición del libro: «La Flora 
Ilustrada del Distrito de Salpo», pueblo natal del 
último autor (S.L.G.), que saldrá a la luz muy 
pronto. Las colecciones se encuentran depositadas 
principalmente en los herbarios CCSU, CORD, E 
HAO, HUT, MO, USM. Paralelo a las colecciones 
de herbario se fijó y conservó material en líquido 
(alcohol etílico al 30% o AFA), para el estudio de 
la estructura floral y tricomas, así mismo para la 
elaboración de los dibujos, los cuales son originales, 
La descripción esta basada en caracteres 
exomorfológicos que se tomaron in situ, también 
se presenta la discusión con la especie relacionada, 
fotografías, de igual forma los datos sobre la 
etnobotánica, ecología, distribución geográfica y 

24 

el estado actual de la especie. Los acrónimos de 

los herbarios son citados según Holmgren et al. | 

(1990), y para la diagnosis en latín se siguió a : 

Stearn (1967). 

1.- Jochroma smithianum K. Lezama, Limo £€S. | 

Leiva sp. nov. (Fig. 1-2). 

TIPO: PERÚ. Dpto. La Libertad, Prov. Otuzco, 
Distrito Salpo, Cariday (ruta Salpo-Pagash), 2300 
m, 3-111-2007, S. Leiva, E. Pereyra, K. Lezama £ 
M. Leiva 3626 (Holótipo: HAO; Isótipos: BSB, 

CCSU, CORD, E HAO, HUT, HUSA, LPB, M, 

MO, NY VS, USM). 

Frutex 4-5 m altus, ramosus. Caulibus Juliginioa 

compactus, teretibus (6-) 8-11 cm ad basim crassis; ramis 

juvenillis, teretibus viridis, compactus, lenticellis, pubescentilia 

Polia alterna; petioli teres, vel semiteres, viridis, pilis simplis 

hyalinus, pubescentibus, (1,2-) 1,8-2 cm longis; laminae 

atra su lanceolata L , Viridis pra g 

villosa, apice acuta, basi cuneatis, integra et brevifer repanda, 

(10,5-) 15-15,5 cm longa et (5,6-) 7,5-8 cm lata. FEloracin 

quoque nodo, 7-9; pedunculi filiformis, viridis, glabrescenti, Do 

30 mm longi. Calyx tubulatus, virido-flavus, glabrescent, $ 

lobulato, lobulis triangularis, luteus, puberulus, 0,8-1 mm 

longis, 2-2,5 mm latis; tubo 4,5-5 mm longo, 3,54 mm 

erasso. Corolla tubulo-infundibuliformis crassa, albida, ext — 

pilifera, pilis simplicis, hyalinus, intus glabra; 5-lobulato, lobulis 

triangularis, 4-5 mm longis et 3, 1-3,2 mm latis; tubo 22% 

mm longo et 6,5-7 mm crasso. Stamina 5, exerta, re 

partem basalem tubi corallini inserta; flamentis cri 

subaequalibus, albus, glabrus, (12,5-) 17-1 7,5 mm longl, 

antherae linearis, luteus, mucronatus apicen excentricus, 4,5 

4,7 mm longi, 1,7-1,8 mm crassae. Ovarium piriformis, 

angulosum, glabrum, 4-4,1 mm longum et 2,8-3,1 MI 

crassum; stylus exertus, filiformis, albidus, (17-) 20-20,2 a 

longis; stigma bilobulatum, clavatus, viridis, (0,9-) 1,3%» 

mm crassa. Bacca conicae, breviter sphaerica, lutca, (14-) 1 8- 

19 mm longa et 14-17 mm crassa. Semina (98-) 135-1 13 

lenticularis, compressus bruwmeatia, reticualate foveate, 1 ho 

mm longa et 1,2-1,4 mm crassa; embryone arcuatus, nitidus 

1,4-1,7 mm longa et 1,2-1,4 mm crassa. 

i nte 
Arbusto de 4-5 m de alto, ampliame dl 

ramificado. Tallos viejos cilíndricos, marrón-negruz 
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Fig. 1. lochroma smithianum K. Lezama, Limo £ S. Leiva. A. Baya; B. Semilla; C. Flor en antésis; D. Rama 

florífera; E. Embrión; E Gineceo; G. Sección transversal del ovario; H. Antera en vista ventral; I. Cáliz; J. 

Antera en vista lateral; K. Antera en vista dorsal; L. Corola desplegada. (Dibujado de S. Leiva et al. 3626. 

O) 
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compactos, sin lenticelas, con agrietamientos 

longitudinales, glabros, de (6-) 8-11 cm de diámetro 

en la base; tallos jóvenes cilíndricos, verdes, 

compactos, con lenticelas marrones, rodeados por 
P ha E I I E A transparentes 

Hojas alternas; peciolos cilíndricos en el área basal, 

ligeramente semicilíndricos en el área distal, verdes, 

rodeados por una cobertura de pelos simples, 
transparentes, de (1,2-) 1,8-2 cm de longitud; láminas 

lanceoladas, membranáceas, ligeramente suculentas, 
verde-oscuro la cara adaxial, verde-claro la cara abaxial, 

glabrescente, rodeada por pelos simples transparentes 
la cara adaxial, densa cobertura de pelos dendroides 

1.3 h 

blanquecinas, agudas en el ápice, cuneadas en la base, 
as y lig pandas en los bordes, de (10,5- 

) 15-15,5 cm de largo por (5,6-) 7,5-8 cm de ancho. 
Flores 7-9 por nudo, no sincronizadas; pedúnculos 
filiformes, ampliándose ligeramente hacia el área 

CHILL 

distal, verde-claro, glabrescentes, pelos simples 
transparentes, de 24-30 mm de longitud. Cáliz tubular, 
ligeramente suculento, amarillento, las nervaduras 

principales verdosas, glabrescentes, pelos simples 
transparentes externamente, glabro interiormente, 

de 3,8-4,5 mm de diámetro en la antésis; 5-lobulado, 

lóbulos triangulares, amarillentos, nervaduras 
principales verdosas, glabrescentes, pelos simples 
transparentes externamente, glabros interiormente, 

pilosos en los bordes, de 0,8-1 mm de largo por 2-2,5 
mm de ancho; tubo de 4,5-5 mm de largo por 3,5-4 
mm de diámetro. Corola tubular infundibuliforme, 
suculenta, blanquecino-cremoso, externamente e 
interiomente, cuando joven verde-claro en la base de 
los lóbulos, piloso el 1/3 distal, disminuyendo hacia 
el área basal, pelos simples, transparentes 
externamente, glabra interiormente, de 9-11 mm de 
diámetro en la antésis; 5- lobulado , lóbulos 
triangulares no reflexos, amarillo externa e 
interiormente, rodeados por una densa cobertura 
de pelos simples, transy t , glab 
interiormente, los senos interlobulares con los bordes 
pilosos, de 4-5 mm de largo por 3,1-3,2 mm de ancho; 
tubo 'e 22-23 mm de largo por 6,5-7 mm de 
diámetro; abundante néctar transparente. Estambres 
5, conniventes, ligeramente exertos, insertos en el 
26 

elabros 

1/3 basal del tubo corolino a 4,5-5 mm, filamentos 
. 1 F 1 Fs EY 0 

curvado en el área distal, homodínamos, blancos, 

glabros, de (12,5-) 17-17,5 mm de longitud; área: 

soldada blanco-cremoso, glabra, de 4,2-5 mm de 

] itud li amarillentas, 

ete excéntrico, glabras, conectivo y suturas 

blanquecino, de 4,5-4,7 mm de longitud por 1,7-1,8 

mm de diámetro. Ovario piriforme, ligeramente 5 

anguloso, disminuyendo hacia el área distal, glabro, 

cremoso, disco nectarífero ligeramente perceptible 

amarillento que ocupa el 20-30 % de su longitud 

basal, de 4-4,1 mm de largo por 2,8-3,1 mm de 

diámetro; estilo ligeramente exerto, filiforme, 

ampliándose hacia el área distal, cremoso 

blanquecino, glabro, de (17-) 20-20,2 mm de longitud; 

estigma clavado, bilobado, verde, de (0.9-) 1,3-1,4 

mm de diámetro. Baya cónica, ligeramente ovada, 

amarillenta a la madurez, glabra, de (14-) 18-19 mm 

de longitud por 14-17 mm de diámetro; cáliz 

fruticoso persistente,  acrescente, cubre: 

ajustadamente el 1/3 basal, con una sutura profunda, 

de 14-15 mm de diámetro. Semillas (98-) 135-140 

por baya, reniformes, compresas coriáceas, parduzcas 

o cremosas, epispermo reticulado-foveolado de 14: 

1,7 mm de largo por 1,2-1,4 mm de diámetro; 

esclerosomas 2-8 por baya, blancos; embrión curvado, 

cremoso-blanquecino, de 1,1-1,3 mm de largo po! 

0,9-1 mm de diámetro. 

so la conoce 
Nombre vulgar: En esta á 

O 

con el nombre de «Jusaque» (S. Leiva et al. 3612) 

Material adicional examinado 

PERÚ. Dpto. La cil! Prov. Otuzco, Distrito 

Salpo, Cariday (ruta Salpo- Pagash), 2300 m, 3-11): 

2007, S. Leiva, E. Pereyra, K. Lezama S S. Limo 3612 

(CORD, E HAO, HUT, LPB); K. Lezama, S. Limo, E 

Pereyra E S Leiva S(CORD, E HAO, HUT HUSA, LPB) 

AR PEN % S, Leiva 
Tochroma smithianum KK. Lezama, Limo € 5 " 

ver Leiva, 
rc es a fin a lochroma tupayachianum S. Leiva 

2006) que habita en La Fila (ruta Salpo-Pagasii 

Distrito Salpo, Prov. Otuzco, Dpto. La Libertad, 

Perú, alrededor de los 2300 m de elevación, porque 

Arnaldoa 14(1):23-28, 2007 | 
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ElpcZa 
al. 

ambas tienen la corola tubular-infundibuliforme, 

suculenta blanco-cremosa, glabrescente el 1/3 distal, 

los filamentos estaminales y el área soldada, blanco 

cremosos y glabros, las anteras amarillentas, el 

ovario 5-anguloso, cremoso, el cáliz fruticoso que 

envuelve ajustadamente a la baya en el 1/3 basal, 

¡[A se diferencian porque Jochroma smithianum tiene las 

anteras con un mucrón apical incipiente 

excéntrico, las bayas cónicas de (14-) 18-19 mm 

de longitud por 14-17 mm de diámetro, los 

esclerosomas de 2-8 por baya, el tubo corolino de 

22-23 mm de largo por 6,5-7 mm de diámetro y 

el limbo de 9-11 mm de diámetro en la antésis. 

En cambio lochroma tupayachianum presenta las 

anteras sin mucrón apical, las bayas elobosas, de 

(4-) 8-9 mm de largo por (6-) 8-9 mm de diámetro 

lOS 1 
Ba , ce 

mas de 27-30 por baya, el tubo corolino 

de (7-) 9-11 mm de largo por (4,5-) 5-6,1 mm de 

Arnaldoa 14(1):23-28, 2007 

lochroma smithianum K. Lezama, Limo « S. Leiva. A. Rama florífera con bayas inmaduras. (S. Leiva et 

3626, HAO) 

diámetro y el limbo de 6-7 mm de diámetro en la 

antésis. 

Distribución y ecología: Es una especie con 

distribución limitada y aparentemente endémica a la 

zona de colección en donde no es muy abundante. A 

pesar de haberse efectuado colecciones en áreas 

aledañas, solamente ha sido encontrada en los 

alrededores de Cariday (ruta Salpo-Pagash), Distrito 

Salpo, Prov. Otuzco, Dpto. La Libertad, Perú, alrededor 

de los 2300 m de elevación, como integrante de la 

vegetación arbustiva, en áreas húmedas, prefiere suelos 

arenosos, arcillosos y vive asociada con fochroma 

tupayachiamon S. Leiva, L comifolium (H.B.K.) Miers, 

Schlech., Cestrum auriculatum Acnistus arborescens (L 

LHeritier (Solanaceae), Caesalpinia spinosa (Molina 

Kuntze (Fabaceae), Ophryosporus peruvianus (Gmelin) 

King £« H. Rob. (Asteraceae), Vasconcellea candicans 

Caricaceae), Calceolaria pumila Edwin (Calceolariaceae), 

7 
Ll 
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Pennisetum clandestinum Hochstetter ex Chiovenda 

(Poaceae), entre otras, 

dl una especie o poco abundante en la zona 

F j be propagación, Ye 

Etimología: Es un honor dedicar esta especie a la 
Dra. Stacey D. Smith de la Universidad de Wisconsin, 
U.S.A. por sus estudios que realiza en este género, así 

mismo por su apoyo a los botánicos peruanos. 

K 1 de JU 
y y jugosas Usos: l 

es por ello que son consumidas de los pobladores, 
especialmente por los niños de las zonas de colección. 
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Resumen 

Se describen tres nuevas especies de Jaltomata Schlechtendal (Solanaceae) del Norte del Perú procedente de los andes. 

Jaltomata dendroidea S. Leiva Sc Mione arriba de Llacuabamba, Prov F:táz, Dpto. La Libertad, Perú, a 3360-3370 m de 

elevación l 
la 

a) 
E 

1 O E 

3 “M pa 1 J 

Xx e X 

corola campanulada, verde, con 5 cavida éctar roj interior, el limbo 5-lobulado, los filamentos 

estaminales blancos, glabros, las anteras amarillas sin mucrón apical, baya globosa con el estilo persistente, de 251-259 

semillas por baya, arbustos apoyantes de (0,60-) 3-4 (-6) m de longitud; Jaltomata nigricolor S. Leiva £ Mione, arriba de 

Llacuabamba, Prov. Patáz, Dpto. La Libertad, Perú, alrededor de los 3360 m de elevación, se caracteriza por los tallos 

cilíndricos con agrietamientos longitudinales negros, la corola cortamente tubular, ampliamente rotada, blanco-cremosa, 

interiormente un anillo tenue lila y 10 manchas verdes, 10-lobulada, los estambres exertos conniventes, los filamentos 

estaminales cremosos, rodeados por pelos simples transparentes que ocupan el 80-90% de su longitud basal, las anteras 

amarillas sin mucrón apical, bayas rojas con 96-108 semillas, arbustos glutinosos de 0,80-1 m de alto y Jaltomata sanchez- 

vega S. Leiva £ Mione, del Cerro Cumbemayo, Prov. Cajamarca, Dpto. Cajamarca; Cachicadán, Prov. Santiago de Chuco 

y Arriba de El Molino (arriba de Sartimbamba), Prov. Sánchez Carrión, Dpto. La Libertad, Perú, entre los 2870-3530 m de 

elevación tiene el cáliz aplanado, la corola urceolada en el área basal, do-int el área basal, verdoso el área distal, 

h e 10-lóbulos reflexos, los esta xertos, los filamentos estaminales heterodínamos, cremosos, rodeados por pelos simples 

transparentes que ocupan el 4-5% de su longitud basal, las anteras oblongas, amari 

las bayas anaranjadas con el estilo persistente, arbustos de 0,80-1,20 m de alto. Adicionalmente a las descripciones se 

1 1 . Se des J: ds : £ . J J 4 hat 

mucrón apical, el estilo exerto E » 

distribución geográfica y ecología. 

Palabras clave: Jaltomata, especie nueva, Solanaceae, Perú. 

Abstract 

Three new andean species of Jaltomata Schlechtendal (Solanaceae) from North of Peru are described. Jaltomata dendroidea 

S. Leiva £ Mione, grows above Llacuabamba, Prov. Pataz, Dpto. La Libertad, Peru, at 3370 m aprox. Displays the vegetative 

and reproductive organs surrounded by a cover of dendroid and transparent hairs. It has campanulate green corolla, with 5 

full red nectar cavities, 5-lobulate limb, staminal filaments white, glabrous, yellow anthers without apical mucrón; globosely 

berry with persistent style, of 251-259 seeds by berry, apoyantes shrubs of (0.60 -) 3-4 (-6) m of length. Jaltomata nigricolor 

S.Leiva £ Mione, grows above of Llacuabamba, Prov. Pataz, Dpto. La Libertad, Peru around 3360 m of elevation. It is 

h RAS AA “+h black longitudinal cracki l bular corolla, widely rotated, white-cream, an 
? A : lo] ía) : 

inner tenuous purple ring and 10 green spots, 10-lobulate, stamens exserted conniventes, staminal filaments colour cream, 

, PR , 

A 

1 QN.-ONA nf E mi -- e 

surrounded by p py the 80-90% of their basal length, yellow anthers without apical mucron, 

PS 
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red berries with 96-108 seeds; glutinous shrubs of 0,80 - 1 m high, and Jaltomata sanchez-vegae S. Leiva € Mione, from cerro 

Cumbemayo, Prov. Cajamarca, Dpto. Cajamarca; Cachicadan, Prov. Santiago de Chuco and El Molino (above Sartimbamba), bl 

Prov. Sanchez Carrion, Dpto. La Libertad, Peru, between 2870 and 3530 m of elevation, it has the flattened calyx, ventricosa 

corolla and deep purple in the basal area, greenish in the distal area, 10-lobes reflexed; stamens exserted, staminal filaments 

es sb cream, EA 2 e amos pelos that UP the 4-5% of their basal length, yellow 

, their ictarionelilod are discutted with sedes compatible species and . 

poa r ¡1 jo] ¡e 

hic distribution and ecology. táni 

Key words: aida new Aa Solanaceae, Perú. 

0,80 -1,20 m high. Additionally 

Introducción 

El género Jaltomata fue descrito por Schlechtendal 

en 1838, posteriormente algunas especies fueron 

tratadas como Hebecladus creado por Miers en 1845, 
Hunziker (1979) y Nee (1986), reconocen que ambos 

géneros deben ser tratados como uno sólo, es decir 

como Jaltomata, trabajos contemporáneos de Davis 
(1980) y D' Arcy (1986, 1991), sostienen que ambos 

A de pS | 

ese criterio Mione (1992) unificó Hebecladus y Jaltomata 

con el epíteto genérico de Jaltomata, siendo ratificado 
por Mione, Olmstead, Cansen £ Anderson en 1994. 

Jaltomata (incluyendo Hebecladus) de la Subtribu 

Solanoideae, Tribu Solaneae, Familia Solanaceae, está 

representado por unas 41 especies herbáceas o 
subarbustos plenamente determinadas y publicadas 
casi todas con bayas comestibles (Leiva, Mione € 
Quipuscoa, 1998). Se distribuyen desde el suroeste 
de los Estados Unidos hasta Bolivia y el Norte de 
Argentina y en las Antillas (Cuba, Jamaica, Haití, 
República Dominicana, Puerto Rico), con una especie 
en las islas Galápagos (Mione, Anderson €: Nee, 1993; 
Mione, Olmstead, Jansen S Anderson, 1994; Mione 

$ Coe, a AA que el género tiene 
ecrent J 

as 10 especies 
y oeste de Sudamérica con unas 33 taxones. En el 
Perú crecen aproximadamente 50 especies, desde la 
costa desértica hasta los 4000 m e Po. y es la 
ona norte la ne nra 4 

1 con cerca 
de 32 eipcies, A a SES hallazgos y casi 
todas con frutos comestibles. 

Jaltomata se caracteriza por: 1) pedicelos basalmente 
articulados, 2) filamentos estaminales insertos en la 
cara ventral de las anteras, 3) ovario con disco 
30 

A 

nectarífero basal. 4) corola con 5 ó 10 lóbulos de ] 

prefloración valvar y 5) fruto con cáliz acrescente y ¡ 

mesocarpo jugoso. Así mismo, las bayas maduras son 

consumidas como frutas por los pobladores rurales, * 

las cuales son agradables y exquisitas. 

Además de los recientes trabajos taxonómicos | 

acerca de este género en el Perú (Knapp, Mione SE 

Sagátegui; 1991; Mione S£ Lawrence, 1996; Mione - 

£ Leiva, 1997; Leiva, Mione £ Quipuscoa, 1998; 

Leiva £ Mione, 1999; Mione, Leiva £ Yacher, 2000: á 

2004; Leiva, 2006) ahora proponemos y describimos 

3 nuevas especies para la ciencia. 

Material y métodos 

El material estudiado corresponde a las 

colecciones efectuadas desde los años 1990 hasta 

la actualidad por S. Leiva (HAO), T Mione 

(CCSU), 1. Sánchez (CPN), V. Quipuscoa (HUSA), 
E, Rodríguez (HUT), M. Dillon (F) entre on ¿ 

en las diversas expediciones en el Norte del Perú, 

especialmente al Dpto. Cajamarca, Prov. Cajamarca, 

alrededor de los 3350 m de elevación y al Dpto. la 

Libertad, Provincias de Santiago de Chuco, | 

Sánchez Carrión y Patáz, entre los 2870- 3530 m 

de elevación, a fin de efectuar colecciones botánicas 

extensivas para realizar la monografía: «El género” 

Jaltomata (Solanaceae) en el Perú». Las colecciones 

se encuentran registradas en los herbarios cesu, 

CORD, E HAO, HUT, MO, USM, entre otros. 

Paralelo a las colecciones de herbario Se fijó Y. 

al 30% O AFA conservó material en alcohol etílico 

y tricoma de para estudios de la estructura floral el 

10 
las especies. Son presentadas las des 2001. 
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basadas en caracteres exomorfológicos, la discusión 

con las especies relacionadas, fotografías, medición 

y delineación de las especies ilustradas, así como 

datos sobre etnobotánica, distribución geográfica 

y ecología. Los acrónimos de los herbarios son 

citados según Holmgren et al. (1990) y para la 

diagnosis en latín se usó Stearn (1967) 

1. Jaltomata dendroidea S. Leiva £ Mione sp. 

nov. (Fig. 1-2). 

TIPO: PERÚ. Dpto. La Libertad, Prov. Patáz, 
Distrito Retamas, Campiña Veracruz (Arriba de 
Llacuabamba), 3360 m, 11-V1-2005, $. Leiva, T. 

Mione S L. Yacher 3350 (Holótipo: HAO, 
Isótipos: CCSU; CORD; E, HAO; HUT, LPB; 
MO). 

Frutex (0,69-) 3-4 (-6) m altus; ramosus caulibus teretibus, 

brunnecentibus, compactus, lenticellis, glabrus, 2-3 cn ad basim 

crassis; ramis juvenillis -5 angulati, 1400 PA ama 

viridis, fistulosus, pubescentibs, y lis 

hylinus. Folia alterna basis, patina apicis; petioli semiteres, 

viridis, glabrescentibus, pilis dendroideus hyalinus, 1,7-2 (3) 

cm longis; laminae ovatum vel + AD az sr subtus 
EI 

3,3 mm crassum; stylus exsertis, teres, albidus, glabrus, 12- 

12,5 mm yo so de ro" ora 1-1,1 mm 
ntiaca istens, 12,5-14 

mm longa et 17-19,5 mm crassae, ca cad fructifer ad 

maturitatem bacca persistens accrescenti. Semina 251-259, 

compressus, reniformis, coriaceus, brunnea, reticulate-foveate, 1,5- 

1,7 mm longa et 1,3-1,5 mmecrasso; embrpone arcuatus, lacters, 

1,2-1,3 mm longa et 1,2-1,3 mm crassa. 

crassa 

Arbusto de (0,60-) 3-4 (-6) m de longitud, 

ampliamente ramificado. Tallos viejos cilíndricos, 

marrones, compactos, lenticelas, glabros, de 2-3 cm 

de diámetro en la base; tallos jóvenes 4-5 angulosos, 

fistulosos, morado la cara adaxial, verde la cara abaxial, 

sin lenticelas, rodeados por pelos dendroides 

transparentes. Hojas alternas las basales, geminadas 

las apicales; pecíolo semicilíndrico, verde, recto, 

rodeado por pelos dendroides 

transparentes, de 1,7-2 (-3) cm de longitud; láminas 

glabrescente, 

ovadas a veces ligeramente lanceoladas, verde-oscuro, 

brillante la cara adaxial, verde-claro, opaca la cara 

abaxial, membranáceas, glabrescente en ambas 

superficies, rodeado por pelos dendroides 

acia: e DETAiO 0 en el ápice, obtusas en la base, 

viridescens, 

io dendroid hvali , Apice acuta mel obtusus. ber 

pa 16,3-1 6, 5 cm longa et 9,8-9,9 cm lata. Florae 2 in 

quoque nodo; pedunculi 4-5 angulati, viridis, glabrescentibus, 

pilis pluricelluraribus, dendroideus hyalinus, 6-8 mm longi; 

pedicellis S-angulati, viridescens, basi medium et purpureus, 

pilis dendroideus hyalinus, 15-16 mm longi. Calyx 

campanulatus, extus viridis, intus viridescens, pilis dendroideus 

hyalinus, nervibus elevatis, 17-18 mm crasso per anthesi; 5- 

lobulato, lobulis triangularis, 7-8 mm longis et 7-7, 1 mm latis; 

tubo 4-4,5 mm longo et 12-1 2,2 mm crasso. Corolla 

campanulata viridis extus, pilis dendroideus hyalinus nervibus 

elevatis, intus glabra, 23-24 mm crasso per anthesi; 5-lobulato, 

lobulis triangularis, 9-9, 1 mm longis et 13,8-14,3 mm latis; 

tubo 13-14 mm longo et 14-15 mm crasso, quintus cavity 

nectar ruber intuso. Estamina 5, sión exerta, PP. 

0,4-0,5 mm longi tubi corollini insert tia stiminalis 

teres, albidus, idad glabrus, y 0,3-13 mm longi; 

antherae oblongus, sulphureus, muticae, glabris, 2,5- 2.8 mm 

longi et 1,7-1,9 mm crasso. Ovarium pyriformis, viridis, discus 

nectarius manifestum aurantiacus, 2,3-2,4 mm longum et 3,2- 

Arnaldoa 14(1):29-44, 2007 

n los bordes, de 16,3- 

16,5 cm de > por ? 8- 9 cm es ancho. Flores 2 en 

enteras y 1 $5 

cada nudo, lo 4-5 anguloso, 

verde, glabrescente, rodea por pelos dendroides 

transparentes, ligeramente péndulo, de 6-8 mm de 

longitud; pedicelos 5-angulosos, verde-claro hasta cerca 

de la mitad Te Ene la mitad distal, 

pénd llos, rodeados por p 

de 15-16 mm de longitud. Cáliz calizo, verde- 

oscuro externamente, verde-claro interiormente, 

rodeado por pelos dendroides transparentes las 

nervaduras externamente, abundantes papilas 

interiormente, nervaduras principales sobresalientes, 

de 17-18 mm de diámetro en la antésis; 5- lobulado, 

lóbulos triangulares, verde-oscuro, rodeados por pelos 

dendroides transparentes el 1/3 distal extemamente, 

glabros interiormente, de 7-8 mm de largo por 7-7,1 

mm de ancho; tubo de 4-4,5 mm de largo por 12-12,2 

mm de diámetro. EN AAA q. 

extemamente, verde, si uUlas VELUI 

interiormente, rodeadas por os leads 
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ta dors rsal; 

la cooa is; C. Baya; D. A
ntera en Ya 

Fig. 1. . Eetiss dendroidea S. Leiva £ Mione. A. Semilla; B. Flor en antés 

A en v cd peseral a ec glandular del interior del cáliz; G. Tricoma del área externa 

Dib es ma a; J. Embrión; K. Corola desplegad
a; L - Baya; M. Estambre en vista vent 

(Dibujado de S. Leiva, Tr od £ L. Yacher, 3350. HAO) 
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Leiva et al.: Tres nuevas especies de Jaltomata (Solanaceae) 

transparentes las nervaduras principales externamente, 
glabra interiormente, limbo de 23-24 mm de diámetro 
en la antésis; 5-lobulado, lóbulos triangulares, verde 
externa e interiormente, E 

VULCO piloso 
d odos borde de 9-9,1 mm de 
largo por 13,8-14,3 mm de ancho; tubo de 13-14 mm 
de largo por 14-15 mm de diámetro, 5-cavidades con 
abundante néctar rojo interiormente. Estambres 5, 
conniventes, exertos, que se insertan a 0,4-0,5 mm de la 

longitud basal del tubo corolino; filamentos estaminales 
filiformes ampliándose hacia al área basal, blancos, 

derionra ir glabros, de 10,3-13 mm de A: 
ldard a | , el área distal, gl olab 

pelos simples transparentes, de 1-1, Ñ erion de Bayo pal 

2,5-2,6 mm de ancho; anteras oblongas, amarillentas, 

sin mucrón apical, one de eta 8 mm de largo por 
1,7-1,9 mm de diá io piriforme, verde, glabro, 
con un As tds manilla nj A q aa pa 

el 40-50% de su longitud basal, de 2,3-2,4 mm de largo 

por 3,2-3,3 de diámetro; estilo exerto, filiforme, blanco, 

glabro, de 12-12,5 mm de longitud; estigma capitado, 

bilobado, verde-oscuro, de 1-1, da no. 
1 ES A los polos 

ela estilo In de 12,5-14 mm de largo por 

17-19,5 mm de diámetro; cáliz persistente, acrescente 

que envuelve a la baya en 1/3 basal, de 32-33 mm de 

largo por 33-45 mm de diámetro. Semillas 251-259 

por baya, compresas, reniformes, coriáceas, marrones, 

epispermo rin En pe 1,7 mm de largo 

por 1,3-1,5 de di 

de 1,2-1,3 cin dei o 1,2-1,3 mm de diámetro. 

do, cremoso, 

Material adicional examinado 

PERÚ. Dpto. La Libertad, Prov. Patáz, Distrito 

Retamas, Campiña Veracruz (arriba de Llacuabamba), 

3280 m, 6-1X-1998, S. Leiva £ J. Tarrillo 2237 (CCSU, 

CORD, E HAO, HUT, LPB, MO); 3370 m, 11-VI- 

2006, S. Leiva, T. Mione <L. Yacher 3349 (CCSU, HAO), 

3350 (CCSU, CORD, E HAO, HUT, LPB, MO); 3370, 

11-V1-2006, T. Mione, S. Leiva S L. Yacher 71 9 (CCSU). 

WE 
Y Ta de J J] . £z ey 

S S. Leiva (ver Mione £ Leiva, 1997), endémica, 
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aproximadamente 9 km al noroeste de La Encañada, 

frente al poblado de Quinuamayo, carretera 

Cajamarca-Celendín, Prov. Cajamarca, Dpto. 

Cajamarca, Perú a los 3324 m de elevación, por los 

EE dipeiós y ena rodeados por 

lada-rotada, verde 
ds e interiormente, con 5 cavidades llenas de 

abundante néctar rojo, los filamentos estaminales 
exertos, el estilo filiforme exerto; pero Jaltomata 

dendroidea se caracteriza por presentar 2 flores en cada 
nudo, la corola S-lobulada, con el limbo de 23-24 mm 

de diámetro en la antésis, los filamentos estaminales 

glabros, las anteras sin mucrón apical, las bayas a la 

madurez con el estilo persistente, son arbustos 

apoyantes generalmente de 3-4 (-6) m de longitud. 

En cambio Jaltomata paneroi presenta 3-4 (-5) flores en 

cada nudo, la corola 10-lobulada, con el limbo de 30- 

35 mm de diámetro en la antésis, los filamentos 

estaminales rodeados por pelos simples transparentes 

que ocupan el 5-10 % de su longitud basal, las anteras 
con un mucrón apical incipiente, las bayas a la 

madurez sin estilo persistente, arbustos erectos de 

1,2-2,5 m de alto, 

Distribución y ecología: Especie con 
distribución limitada y aparentemente endémica a la 
zona de colecta en donde es abundante. A de 
haberse efectuado colecciones aledañas, solamente a 
sido encontrada en los alrededores de La Campiña 
Veracruz, arriba de Llacuabamba, Distrito Retamas, 
Prov. Patáz, Dpto. La Libertad, Perú, entre los 3280- 
3370 m de elevación, como un integrante de la 
vegetación arbustiva de laderas, riachuelos, bordes 
de chacras, prefiere suelos húmedos, profundos, 
arcillosos, a veces pedregosos, y vive asociada con: 

aria ruscifolia L. (Coriariaceae), Minthostachys mollis 
Grisebach (Lamiaceae), lochroma umbellatum (R.SP) 

D'Arcy (Solanaceae), Oreocallis grandiflora (Lamarck) 

R. Brown (Proteaceae ), Rubus roseus Poiret (Rosaceae), 
) ,Bidens pilosa L ina 

macbridei S.E Blake. (Asteraceae), Eucal byptus globulus 

Lavillardiere (Myrtaceae) y los géneros: Achyrocline, 
Pentacalia, Castilleja, Calceolaria, Clamagrostis. 

> a pa A de 
lo tanto 

se trata de una especie que no está amenazada. 

Nombre vulgar: «mushurungo» (S. Leiva « 
Tarrillo, 2237, S. Leiva, T Mione < L. Yacher, 3349, 
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Leiva et al.: Tres nuevas especies de Jaltomata (Solanaceae) 

Usos: La bayas maduras son agradables y jugosas 
es por ello que son consumidas por los pobladores, 
especialmente por los niños de las zonas de colección. 

timología: El epíteto específico hace alusión a 
la cobertura de sus órganos vegetativos y 
reproductivos rodeados por pelos dendroides 
transparentes. 

2. Jaltomata nigricolor S. Leiva £ Mione sp. nov. (Fig. 
34), 

TIPO: PERÚ, Dpto. La Libertad, Prov. Patáz, 
Distrito Retamas, Campiña Veracruz, 

Llacuabamba (arriba del Cementerio), 3360 m, 

11-VE-2005, $. Leiva, T Mione <= L. Yacher 3348 

(Holótipo: HAO; Isótipos: CCSU, CORD, E 
HAO, HUT, LPB, MO). 

Frutex glutinosus, 0,80-1,20 m altus, ramosus, Caulibus 

Meg 5 MB glabrus, 18-20 mm ad basim crassis; ramis 
bus, viridis, pubescentibus, pilis glandul 

y 

le, ... a 

9-10 mm longis; 
succulentus. supra 

Ie Polia alterna, basis, 
A 

py 28 1 1 Th 

o 

viridis, vubescentibus, 
£ £ pd 

] a LE 1 ) le 

1-1, 1 mm crassa. Bacca sphaerica, aurantiaca, 6-S mm longa 
et 10-12 mm crassae. Calyx fructifer ad maturitatem bacca 
persistens. Semina 96-108, compressus, reniformes, coriaceus, 
albidus, reticulate-foveate, 1,8-2 mm longa et 1,4-1,6 mm 

crasso; embryone arcuatus, lacteus, 1-1,1 mm longa et 0,8- 
0,9 mm crasso. 

Arbusto glutinoso de 0,8-1,2 m de alto, 
ampliamente ramificado, Tallos viejos cilíndricos, 
negros, sin lenticelas, compactos, glabros, con 

agrietamientos longitudinales, de 18-20 mm de 
diámetro en la base; tallos jóvenes cilíndricos, verdes, 
compactos, sin lenticelas, rodeados por una densa 

cobertura de pelos glandulosos transparentes. Hojas 

alternas las basales, geminadas las apicales; pecíolo 
semicilíndrico, verde, piloso, rodeado por una 

cobertura de pelos glandulares transparentes, de 9-10 

mm de longitud; láminas oblongas las basales, ovadas 
las apicales, suculentas, verde-oscuro la cara adaxial, 

verde-claro la cara abaxial, glutinosas, rodeadas por 
4 o 41 A 

1 e. e CREE de 

viridis, at viridescens, glutinosus supra et subtus, pilis 

glandulosus, hyalinus, apice acuta, basi obtusus, basalem intiger 

distalis dentatus, 23-24 mm longa et 19-20 mm lata. Flores 
solitarii; pedunculi S-angulati, viridis vel supra iz 
pubescentibus, pilis glandulosus; hyalinas, 2-2,2 mm l 
4-5 angulati, lilacino-violaceus, pubescentibus, pilis ebuidtlon 

hyalinus 6-6,2 mm longi. Calyx campanulatus, purpureus et 

lilacinus basem, apicem viridis, extus, cremeae intus, pubescens, 

pilis glandulosus hyalinus extus, 8-9 mm crasso per anthesi; 5- 

lobulato, Icrulis triangularis, 2,5-2,7 mm longis et 3-3,5 mm 

latis; tubo 3-3, val d A k mm crasso. a. E 
rotate, candidus extus, 

intus, pilis simplis et glandulosus hyalinus in ner extus, 
glabrus intus, limbus 20-22 t) Olobulato, 

3 . 

, 

al en la base, 

dentadas las apicales, 3-dientes por margen, de 23-24 

mm de largo por 19-20 mm de ancho. Flores 

solitarias, a veces un botón pequeño; pedúnculos, 5- 

angulosos, verde, a veces lila la cara adaxial, rodeado 
por una densa cobertura de pelos glandulosos 
transparentes, torcidos, de 2-2,2 mm de longitud; 
pedicelos 4-5 angulosos, lila- e ia O br 

rodeado por una densa cobertura 
transparentes, torcidos, de 6-6,2 mm dé longitud. Cáliz 
campanulado, púrpura, lila o morado el área basal, 

verde-oscuro el área distal, externamente, cremoso 

interiormente, rodeado por una densa cobertura de 
, papilas 

lobulis triangularis, 4-7 mm pe En e mm ps tubo 7-8 

mm longo et 15 ES hyalinus 

intus. o co comnivens, om]  intrbasalen 0.405 m 

lonei tubi albidus, 

Meta ilis simples hyali basalem, (2,5-) 3,5- 

5,2 mm longi et 1, 2-1 ,5 mm crasso. Ovarium oblongum, 

Virescens, glabrus, li if tum, luteus, 2-2, 1 

mm longis et 2-2, 1 mm crasso; stylus exertis, teres, viridescens, 

glabrus, 5-5,3 mm longus; stigma capitata, subilobulato, viridis, 
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marrones en el área hasi interiormente, de 8-9 mm 

5-lobulado, lóbulos 

verde externamente, 

de diámetro en la antésis; 

triangulares, verdoso 
interiormente, rodeados por una cobertura de pelos 

glandulares transparentes (de 1,7-1,8 mm de longitud) 
externamente, pilosos, pelos simples transparentes 

interiormente, de 2,5-2,7 mm de largo por 3-3,5 mm 
de ancho; tubo de 3-3,8 mm de largo por 5-5,1 mm 
de diámetro. Corola cortamente tubular y 
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ampliamente rotada, blanco-cremoso externamente, 

anillo lila muy tenue con 10 manchas verde-claro (una 

a cada lado de la nervadura Pena interiormente, 
1 A A A 

JE 
rodeado por | 

las nervaduras principales cil glabro 
interiormente, limbo de 20-22 mm de diámetro en 
la antésis; 10-lobulada, 5 lóbulos mayores que alternan 
con otros 5 lóbulos menores, triangulares, blanco- 

cremoso, rodeados por pelos simples transparentes 
externamente, glabro interiormente, piloso en los 

bordes, de 4-7 mm de largo por 5-8 mm de ancho; 
tubo de 7-8 mm de largo por 15-16 mm de diámetro; 
abundante néctar transparente. Estambres 5, 
conniventes, exertos, insertos a 0,4-0,5 mm del borde 

basal del tubo PU A estaminales 
hánd l área basal, 

cremosos, sodas por o simples transparentes 

(5-6 células y 1,7-1,8 mm de longitud) que ocupan el 

ER es de la A basal, de (2,5-) 3,5-5,2 mm de 
t te. rodeado por pelos 

ps transparentes de ocupan el área distal; 

anteras Oblongas, amarillas, sin mucrón apical, glabras, 

de 1,5-2 mm de largo por 1,2-1,5 mm de diámetro. 

Ovario oblongo, verde-claro, glabro, disco nectarífero 
amarillento, que ocupa el 30-40% de su longitud basal 

2-2,1 mm de largo por 2-2,1 mm de diámetro; estilo 

filiforme, verdoso, glabro, de 5-5,2 mm de longitud; 

estigma capitado, bilobado, verde-oscuro, de 1-1,1 

mun de longitud. Baya globosa achatada por los polos, 

anaranjado a la madurez, de 6-8 mm de largo por 10- 

12 mm de diámetro; cáliz fruticoso persistente, 

acrescente que protege a la baya en el área basal, de 

14-15 mm de diámetro. Semillas 96 - 108(-121) por 

baya, compresas, reniformes, coriáceas, blanquecinas, 

epispermo reticulado-foveolado, 1,8-2 mm de largo 

por 1,4-1,6 mm de diámetro; embrión curvo, blanco, 

de 1-1,1 mm de largo por 0,8-0,9 mm de diámetro. 

Nombre vulgar: «mushurungo» (S. Leiva, T. 
Mione < L. Yacher, 3348). 

Material adicional examinado 

PERÚ, Dpto. La Libertad, prov. Patáz, Distrito 
Retamas, Campiña Veracruz, Llacuabamba (arriba del 

Arnaldoa 14(1):29-44, 2007 

cementerio), 3290 m, 6-IX-1998, S. Leiva K ]. Tarrillo 

2236 (CCSU, CORD, E HAO, LPB, MO); 3360 m, 

11-VT-2005, S. Leiva, T Mione £ L Yacher 3348 (CCSU, 

CORD, E HAO, LPB, MO, NY, USM); T. Mione, S. 

Leiva < L. Yacher 718 (CCSU, E HAO). 

Jaltomata nigricolor es afín a Jaltomata oppositifolia S. 
Leiva K Mione (ver Mione et al. 2007), es endémica 

de los restos de bosque a 1 km del poblado de Paraguay 
(entre Querocoto-La Granja) y el Bosque el Pargo, 
Prov. Chota, Dpto. Cajamarca, Perú, entre los 2250- 

3050 m de elevación porque ambas tienen el cáliz 

rotada, 

blanca, externa e interiormente, 10-manchas verdes 

morado externamente, la corola 15 4 

LS 

interiormente, una a cada lado de las nervaduras 

principales, 10-lobulado, lóbulos ligeramente de la 
misma longitud, el néctar transparente, estambres 

exertos, filamentos estaminales cremosos, rodeados 

por pelos simples transparentes que ocupan el 80- 
QN 1 : 11 1 211 . y 

8 
apical incipiente, estilo exerto, bayas globosas con 
95-108 semillas; pero Jaltomata nigricolor se caracteriza 
por los tallos leñosos negros con agrietamientos 
longitudinales, las hojas ovadas suculentas, rodeadas 
por una cobertura de pelos glandulares transparentes 

y E a] PESA 
P » » 

los estambres conniventes, el cáliz fructífero con 

lóbulos aplanados, arbustos glutinosos erectos de 0,8- 

1 m de alto. En cambio Jaltomata oppositifolia presenta 
los tallos herbáceos marrones sin agrietamientos 

longitudinales, las hojas lanceoladas, membranáceas, 

glabrescentes rodeadas con pelos simples 

transparentes la cara adaxial, glabra la cara abaxial, 2 

flores por cada nudo, los estambres separados, cáliz 

fructífero con los lóbulos reflexos, hierbas postradas 

de 40-60 cm de longitud. 

Distribución y ecología: Solamente conocida de 

las colecciones procedentes de la localidad «Campiña 

de Veracruz», Llacuabamba (arriba del cementerio), 

Distrito Retamas, Prov. Patáz, Dpto. La Libertad, Perú 
y por lo tanto hasta ahora endémica de esta zona, entre 
los 3290-3348 m de elevación, como integrante de la 
vegetación de las laderas andinas, prefiere terrenos 
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abiertos, pedregosos, áridos, secos, tierras blancas, 

compartiendo su habitat con Coriaria ruscifolia L. 
(Coriariaceae), Minthostachys mollis Griseb. (Lamiaceae); 

Achyrocline alata (H.B.K.) DC., Bidens pilosa L. (Asteraceae), 

Rumex acetosella L. (Polygonaceae), Oreocallis grandiflora 
(Lamarck) R. Brown (Rosaceae), Castilleja arvensis 

Schlechtendal £« Chamisso (Orobanchaceae), 

Calamagrostis vicunarum (Weddell) Pilger (Poaceae), entre 

otras. 

Es una especie abundante en esta región, por lo 

tanto se trata de una especie que no está amenazada. 

E ; eee Perla 

tomentosus, pilis simples h A intus, 14 ) 5-7 mm longis et 
es 1 mm latis. Coroll, 

. O O 

pili, pil simplis, y y 1 , hy li, 

extus, 5 ona, pilis glandulosus tertium pa intus, 
nervibus elevatis, limbus 13-15 mm latus in anthesi; 10 lobulato, 
ee vie caos A digo extus et intus, pilosus, pilis 

tus, tomentosus, pilis simplis 

pa into, 44,5 mm y Della 9-9,5 mm latis; tubo 9-11 
mm longo et 9-12 mm crasso; quintus cavity nectar intus. Stamina 
5, exerta, inter basalem O, 1 -0,2 mm longi tubi corollini inserta; 
Pr. ate ear a teres, cremeae, Eo 

Usos: 1 
por los s pobladores en esta pod pio ser consumidas 

h 

Pp h exquisi UL. 

Etimología: El epíteto específico hace alusión al 
color de los tallos viejos los mismos que son de color 
negro. 

3. Jaltomata sanchez-vegae S. Leiva £ Mione sp. nov. 
(Fig. 5-6). 

TIPO: PERÚ, Dpto. Cajamarca, Prov. Cajamarca, 
cerca a Cumbe Mayo, en los terrenos de 

propiedad de la Universidad, 3300 m, 10-1-1986. 
I. Sánchez Vega 3924 (Holótipo: CPUN, Isótipos 
CPUN, F) 

Frutex 1,20-1,40 m altus, ramosus. Caulibus teretibus, vel 

angulatis, brunnescentibus, compactus, lenticellis, glabrus, (8-) 

10-13,5 mm ad basim crassis; ramis juvenillis 4-5 angulati, 

supra al qn. AS ma A pilis 

J oceminnta aniris 
he . E 

EN si de A use vilio olandul, A 

- E É óÓ 

9-14 lonvis: lami , laris, vel ovatus se os ISTS; 
E E 3% membranaceus, su) 

4 á apice acuta, basi 

simplis, g l 

supra el 

£ É nd 

q PE 

vel integer, vel repandus, 4,5-6,4 (-12) em longa et3, 74,5 (- 

42) ORA $ de Ea poto pedunculi teres, 

Si landulosus, simplis 

Hialim ( 7-) 9-1 3 mm pa Cal lyx AE basi 

purpurascens, apicem viridis, extus, viridescens intus, pubescens, 

pilis simples, glandulosus hyalinus extus, pilis simplis hyalinus 

intus, nervibus elevatis, (10-) 12-15 (-20) mm crasso per anthesi; 

S-lobulato; lobulis triangularis, reflexus, supra et subtus viridis, 

pubescens, pilis glandulosus hyalinus longis et cortus extus, 
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fos , > JA | A 

, pllsus,pilisi 

3 ngestoas (19-19,1 mm longi), 1 Did (18-18,1 mm 

longi), 1 curtus (16-16, 1 mm longi); antherae oblongus, luteus, 

mucronatus apicem, glabrus, 3-3,1 mm longi et 1,5-2 mm 
crasso. Ovarium ovato, viridescens, glabrus, discus nectarius 
manifestum aurantiacus, 3-4 mm longi et 3-3,2 mm crasso; 
stylus exertis, filiformis, viridescens, glabrus, 1,7-1,9 mm longis; 
stigma capitata, 6-lobulato, viridis, 0,9-1,3 mm crassa. Bacca 
sphaerica, aurantiaca, glabrus, stylus persistens, dehiscentia, 1 1- 
12 mm hno et (13-) 15-17 mm crassae; calyx fructifer 

¡ applanatus. Semina 177-181, 

cambia coriaceus, brunnews, reticulato-foveate, 1,5- 
2 mm longa et 1,5-1,7 mm crasso. 

Arbusto de 1,2-1,4 m de alto, ampliamente 

ramificado. Tallos viejos cilíndricos, ligeramente 
angulosos, marrón-claro, compactos, lenticelas 
blanquecinas, glabros, sin agrietamientos 

longitudinales, de (8-) 10-13,5 mm de diámetro en la 
base; tallos jóvenes 4-5 angulosos, morado la cara 

adaxial, verde la cara abaxial, fistulosos, sin lenticelas, 
rodeados por una cobertura de pelos simples y 
glandulares transparentes. Hojas alternas las basales, 
geminadas las distales; pecíolo semicilíndrico, verde- 

claro, los bordes verde-oscuro, rodeados por una densa 

cobertura de pelos glandulares transparentes de 9-13 
mm de longitud; láminas triangulares, ligeramente 

y 1 ias e EE EA 

un costado, membranáceas, verde-oscuro, Opacas, 

escabrosas la cara adaxial, verde-claro opaca la cara 
abaxial, rodeadas por una densa cobertura de pelos 
glandulares transparentes la cara adaxial, mayor 

densidad de pelos glandulares transparentes la cara 
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E. , ifera; a; B. Gineceo; C. Flor en antésis; D. a pr en 
ta lateral; H. Corola desplegada; I. Cáliz; J. 

Yacher 3345. HAO 

Fig. 5. Jaltomata sanchez-vegae S. Leiva £ Mione. A. Ba tera en vista ventral; E semilla; G. Antera en vis vista dorsal (Dibujado de S. Leiva, T. Mione £ L. 

007 
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Leiva et al.: Tres nuevas especies de Jaltomata (Solanaceae) 

abaxial, agudas en el ápice, truncadas, ligeramente 
obtusas a veces Cuneadas y ligeramente decurrentes 
en la base, ligeramente dentado-serrulado a veces 

enteros y ligeramente repandos en los bordes, de 4,5- 
6,4 (-12) cm de largo por 3,7-4,5 (-6,9) cm de ancho. 

Flores 2 (-4) por nudo; pedúnculos filiformes, 

ligeramente morado la cara adaxial, verde la cara 

abaxial, rodeados por una densa cobertura de pelos 

glandulares y simples transparentes, largos y cortos, 

de (7-) 10-13 de longitud 
el área disralriicóns EN 

ALS anoarnilacias 

md. 

ia al 4rea hacal , verdes, 

a veces morado la cara adaxial verde la cara abaxial, 

rodeados POr 

y simples transparentes, de (7-) 9-13: mm de longitud. 

Cáliz aplanado, morado-intenso en el área basal, verde 

el área distal, verdoso interiormente, rodeado por una 

densa cobertura de pelos simples y glandulares 

transparentes largos y cortos externamente, densa 

cobertura de pelos simples transparentes 

interiormente, nervaduras principales sobresalientes, 

de (10-) 12-15 (-20) mm de diámetro en la antésis; 5- 

lobulado, lóbulos triangulares, reflexos, verde externa 

e interiormente, rodeados por pelos glandulares 

transparentes largos y cortos externamente, pelos 

simples transparentes cortísimos el área distal 

interiormente, de (4-) 5-7 mm de largo por 4-5,1 

mm de ancho. Corola urceolada en el área basal, 

morado-intenso el área basal externa e interiormente, 

verde el área distal externa e interiormente, las 

nervaduras rodeadas por pelos simples y glandulares 

transparentes los 2/3 distales externamente, 

tomentoso, rodeado por pelos pequeñísimos 

glandulares el 1/3 distal interiormente, nervaduras 

sobresalientes, limbo de 13-15 mm de diámetro en la 

antésis; 10-lobulada, 5 lóbulos mayores que alternan 

con otros 5 menores, lóbulos triangulares, reflexos, 

verde externa e interiormente, rea pelos simples y 

glandul te, pelos simples 

wransparendas péqueñísimos interiormente, de 4-4,5 

mm de largo por 9-9,5 mm de ancho; tubo de 9-11 

mm de largo por 9-12 mm de diámetro; néctar 

transparente. Estambres 5, exertos, insertos a 0,1-0,2 

mm de la base del tubo corolino; filamentos 

estaminales heterodínamos, filiformes ampliándose 

ligeramente hacia el área basal, cremosos a veces 

Arnaldoa 14(1):29 - 44, 2007 

ES AQUI . 

Tte morado en el área basal, sin pros 
COL 7 

4-5 

ban 3 lo (19-19, 1 mm de longitud), un mediano 
(18-18,1 mm de longitud) y un corto (16-16,1 mm 
de longitud); área soldada morado el área distal, 

cremoso el área basal, glabra, de 0,7-0,8 mm de ancho; 
anteras oblongas, amarillas, mucrón apical incipiente, 

glabras, conectivo verdoso, suturas blancas, de 3-3,1 

mm de largo por 1,5-2 mm de diámetro, Ovario 

ovado, verde-claro, glabro, disco nectarífero amarillo- 

anaranjado que ocupa el 30-40 % de su longitud basal, 

de 3-4 mm de largo por 3-3,2 mm de diámetro; estilo 

exerto, filiforme, verdoso, glabro, de 17-19 mm de 

longitud; estigma capitado, bilobado, verde-oscuro, 

0,9-1,3 mm de diámetro. Baya globosas, achatadas 

por los polos, anaranjadas a la madurez, glabras, estilo 

persistente, dehiscente a la madurez, de 11-12 mm 

de largo por (13-) 15-17 mm de diámetro; cáliz 

fructífero persistente, ligeramente acrescente, 

aplanado, de (21-) 29-30 mm de diámetro. Semillas 

177 - 181 por baya, reniformes, marrón-intenso, 

coriáceas, epispermo reticulado-foveolado, de 1,8-2 

mm de largo por 1,5-1,7 mm de diámetro. 

Nombre vulgar: «tomatito» (S. Leiva, T Mione 

«£ L. Yacher, 3645) 

Material adicional examinado 

PERÚ, Dpto. La Libertad, Prov. Sánchez Carrión, 

El Molino (ruta Paday-Sartimbamba), 3000 m, 4-IX- 
1998, S. Leiva £ J. Tarrillo 2232 (CCSU, E, HAO, HUT, 

MO); 3530 m, 10-V1-2005, S. Leiva, T. Mione < L. 

Yacher 3343 (CCSU, HAO), cerca de Aricapampa 

3543 m, T. Mione, S. Leiva K L. Yacher 715 (CCSU), 

Prov. Santiago de Chuco, arriba de Mollebamba (ruta 

Mollebamba-Tulpo), 3080 m, 6-XI1-2002, S. Leiva 2677 

(HAO), Alrededores de Cachicadán, 2870 m, 13-VI- 

1999, S. Leiva, T. Mione < L. Yacher 2341 (CCSU, 

CORD, HAO, MO); T. Mione, S. Leiva S L. Yacher 647 

(CCSU, HAO); Dpto. Cajamarca, Prov. Cajamarca, 

Cerro Cumbemayo (arriba de Cajamarca), 3350 m, 

7%11'568”S, 78%32'707”W, 21-11-2007, S. Leiva, T. 

Mione £ L. Yacher 3645 (BSB, CCSU, CORD, E HAO, 

HUT, HUSA, LPB, M, MO, NY, VS. USM, T. Mione, 

S. Leiva £ L. Yacher 742 (CCSU, HAO). 
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Jaltomata -sanchez-vegae es similar a Jaltomata 

(ver Mione etal., 2007), 
propia del Bosque Cachil (entre Cascas-Contumazá), 

Prov. Contumazá, Dpto. Cajamarca, Perú, a los 2740 
m de elevación porque ambas tienen 2 (-3) flores por 
nudo, el cáliz aplanado, la corola urceolada, morado 

el área basal y verde el área distal externamente, las 
habria lolas a eo por pelos simples y 

te, 10-lobulada, 

las anteras OS con un mucrón apical] incipiente, 

el estilo exerto; pero Jaltomata sanchez-vegae se 

caracteriza por los estambres exertos, heterodínamos, 

filamentos estaminales rodeados por pelos simples 

transparentes que ocupan el 4-5 % de su longitud 

basal, las bayas maduras con el estilo persistente. En 

cambio Jaltomata contumacensis presenta los estambres 

inclusos a veces ligeramente exertos, homodínamos, 

filamentos estaminales rodeados por pelos simples 

transparentes que ocupan el 20-25 (-30)% de su 
y 

Y 8 

Distribución y ecología: Hasta ahora se trata de 

una especie de amplia distribución en los alrededores 

de Cachicadán, Prov. Santiago de Chuco, El Molino 

(entre Chugay-Sartimbamba), Prov. Sánchez Carrión, 

en el Dpto. La Libertad y cerro Cumbemayo, arriba 

de la ciudad de Cajamarca, prov. Cajamarca, Dpto. 

Cajamarca, Perú, alrededor de los 2870-3530 m de 

elevación, creciendo en bordes de carretera, rocas, 

compartiendo su hábitat con Monnina macrostachya 

4 8 ) 

Labillardiere 
x Y/O re 3 

Engelmann (Cactaceae), Eucal glol l 
E 

(Myrtaceae), Rul Poiret (Rosaceae), Barnadesia 

dombeyana Lessing (Asteraceae), Verbena littoralis H.B.K. 

(Verbenaceae), Minthostachys mollis Grisebach 

(Lamiaceae), Sambucus peruviana H.B.K. (Adoxaceae), 

entre otras. 

Es una especie abundante en los lugares de 

colección, por lo tanto se trata de una especie que no 

está en peligro de extinción. 

Usos: Las bayas rojo-anaranjadas son cosechadas 

por los pobladores en las regiones de colección, para 

ser consumidas como frutas frescas por su agradable 

sabor y exquisitez. 
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Etimología: Es un honor dedicar esta especie al 

Dr. Isidoro Sánchez Vega de la alias Nacional 
de Cajamarca, 

ral 
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Resumen 

Se describe Nicandra john-tyleriana (Solanaceae) una nueva especie del Norte del Perú. Nicandra joln-tayleriana S. Leiva 

K E. Pereyra habita en el Departamento La Libertad, crece entre los 1400 - 2550 m de elevación, presenta las flores 

dispuestas en ramas terminales dando la apariencia de racimos, el interior de la corola con 5 manchas púrpura-intenso, 
hire Pp Na d en la RRA del tubo corolino sobre las nervaduras SI anteras amarillas, 

, bay ra nal J +51 + + int , estilo cremoso t , pedún nculo 

pies con un ta AR en a área de inserción al alo y doblado 1802 al ¿e dia, dia iii a la 

A 

distribución ancocids y ecología 
1 

Palabras clave: Nicandra, especie nueva, Solanaceae, La Libertad, Perú. 

Abstract 

1 ds E | Nicandra john ¡ PA (Cl y Nite ds 
ibed. It grows in La Libertad Department, 

around 1400 - 2550 m of claridad le has s owen in ria Y giving the o of ES inside corolla has 

5 deep purple spots, slightly rh , yellow anthers, ovary 

colour cream with an orange nectary disc, cream colour style, berry with a smallest portion of the persistent style, peduncle 
the stem and folded the distal area in 1802. with an deep purple ring in the area of insertion 

Key words: Nicandra, new species, Solanaceae, La Libertad, Peru. 

Introducción 

Nicandra (familia Solanaceae, subfamilia 

Solanoideae, Tribu Nicandreae de acuerdo al sistema 

de Hunziker, 2001) po AE ise M. Anderson en 

1763, (en la obra E 2:219) El b 

Nicandra ha sido conservado en oposición al género 

Physalodes creado por Boehmer (en C.G. Ludwig, Def. 

gen. pl. ed. 3:41, 1760), de acuerdo a las normas del 

Código Internacional de Nomenclatura Botánica 

(Tokio): 295 en 1994, Hunziker (2001). 

La especie tipo: Nicandra physalodes (L.) Gaertner 

(Fig. 3) fue transferido de Atropa physalodes L. (typ. 

cons.) publicado en la obra Species Plantarum, (181 

en 1753), Nee (1986), Hunziker (2001). 

Nicandra Adanson, nom. conserv. hasta el momento 

ha ye un o oa de Sudamérica, luego 
pS | 1 La única 

especie Nicandra physalodes ( (L ) Gaertner, (Fruct. Semin. 

pl. 2237, di nativa del Perú, se cultiva como 
| 

A id 

en las regiones tropicales y fisttopicales. del mundo, 
desde el sur de los Estados Unidos, México, hasta 

Argentina, Nee (1986), D' Arcy (1991), Hunziker 

(1979, 2001), Macbride (1962). 



Leiva 6: Pereyra: Nicandra john-tyleriana (Solanaceae) sp. nov. 

Como consecuencia del estudio crítico del 

material botánico, resultado de nuestras permanentes 

exploraciones botánicas al Distrito de Salpo, Prov. 

Otuzco, Dpto. La Libertad, Perú hemos encontrad 
e . un tavÁn can Í fol h t morfológica 

diferentes de la única especie descrita hasta ahora 

cuya propuesta y descripción como nueva constituye 

el principal aporte y objetivo de este estudio. 

Material y métodos 

y ae A AE AS ES | 1 1 

efectuadas sobre los años 1990 hasta la actualidad 

por S. Leiva £ E. Pereyra (HAO), en las diversas 

expediciones realizadas al Distrito de Salpo, Prov. 
Otuzco, Dpto. La Libertad, Perú entre los 1400-2550 

para editar el libro: «La flora Ilustrada del Distrito de 
Salpo», pueblo natal del primer autor (S.L.G.) que 
saldrá a la luz muy pronto. Las colecciones se 
encuentran registradas principalmente en los 
herbarios CORD, E HAO, HUT, LPB, MO; paralelo a 

las colecciones de herbario se fijó y conservó material 
en líquido (alcohol etílico al 30% o AFA) para estudio 

de la estructura floral y tricomas de la especie, Así 
mismo, es presentada la descripción basada en 

eos g itu, se discuten 
las diferencias con la única especie afín, fotografías, la 

delineación y medición de los dibujos que ilustran el 
trabajo fueron realizadas con la ayuda del 
estereoscopio. También se indica datos de la 
etnobotánica, distribución geográfica y ecología. Los 
acrónimos de los herbarios son citados según 
Holmgren et al. (1990), para la diagnosis en latín se 
usó Stearn (1967). 

1.- Nicandra john-tyleriana S. Leiva € Pereyra 
sp. nov. (Fig. 1-2). 

TIPO: PERÚ. Dpto. La Libertad, Prov. Otuzco, 
Distrito Salpo. Arriba de Platanar (ruta Platanar- 
Salpo), 1400 m ,20-1V-2007, S, Leiva $ E. Pereyra 
3671 (Holótipo: HAO; Isótipos: CORD, E HAO, 

SA, HUT, LPB, MO, NY). 

dl cc 

Suffrutex (1-) 1,50-1,70 m altus, ramosus. Caulibus4 

5 angulatus, vidis, fistulosus, lenticellis viridescens, glabrum;- 

ramis juvenillis 4-5 angulatus, vel purpurea supra, virididesons 

subtus, fistulosus, supra pilis, subtus glabra. Folia alterna; pel 

compressus, vel brevifer, breviter viridis, supra glabrescenti, subtus- 

glabrus, 0,5-0,7 cm longis; laminae lanceolata, vel elliptica, 
membranosus, viridis, eunra et euhhus l J ¡) ls, 

E 
. ; ; j ea apice acuta, ? 

hispidi-ciliatis, 17-18 cm longa et 10-12 cm lata. Flome 

solitariae; pedunculi 5-angulatus, viridis, vel brunnescentibis, 

pubescentibus, 20-23 mm longis. Calyx campanulatus, bas 
. 7) 1 7 20-23 Es a 

sagitatus, viridis, y 

mm crasso in anthesi; 5-lobulato, lobulis triangularis, 

acuminatus, reticulato, viridis, (1 1-) 12-14 mm longis, 671 

mm latis; tubo (3-) 6-6,1 mm longis, 8-11,5 mm eras, 

internodus viridis, Corolla campanulata, purpureis, extus pil, 

pilis sericeus, simplis multicelularis, pilus intus, nervibus dlevati, 

35-42 mucrasso in anthesi; 5-lobulatus, lobulis oblongis, abr, 

obtusus, vel emarginatus, 3-3,2 mm longi et 1 9,5-20 mm 

latis; tubo 21-24 mm longo et 37-39 mm crasso. StaminaS, 

inclusa, inserta 0,2-0,5 mm inferiori tubi-corollae; filamenta: 
is, subaequalibus, basi geniculatus, lacteustt 

yy o A 

pubescentia solum superne, 3,6-4, 1 mm longis; petalostem 

cremeac, dense lanati-pubescentibus; antherae conicac, lua 

glabrescentia pilis hyalinus, my li Iticelularis, (5, 6-)67 

6,8 mm. longo et (2,5-) 3,5-3,6 mm crasso. Ovarium om 

4-5 carpellatum, 4-5 loculare, cremeac, cum nectar 

manifestum, aurantiacum, (2-) 2,5-2,7 mm longum et a) 

2,5-2,6 mm crassum; stylus inclusus, flfiformis, cremosis, 

glabrescentibus, 2,5-2,9 mm longus; stigma inclusus, trilobatis 

vel capitatus, luteus, 1, 1-1,2 mm crassa. Bacca ovata, 841 

mn longa et 7-7,3 mm crassa; calyce valde accrescenti infal 

membranaceus, 11-11,5 mm crassa. Semina 133-14 

e A) 7-18 

, , reniformis compressus, epis] 
bl A 

mm longa et 1,4-1,5 mm crassa. Ñ 

Sufrútice anual de (1-) 1,50-1,70 m de “l 
ampliamente ramificado. Tallos viejos 4-5 angul É 

ligeramente torcidos en la base, verdes, fisculo 

rodeados por abundantes lenticelas verdosas, geñ2 
5 am sin agrietamientos longitudinales, de 2,3-2, ' 

diámetro en la base; tallos jóvenes 4-5 angulos 

ligeramente morado la cara adaxial, verde-claro la a 

abaxial, fistulosos, sin lenticelas, piloso la cara A 

pelos simples transparentes, glabro la cara abaxial. Hojs 

Ea 
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? WE EA hs 

E da a 

| del Fig. 1. N h leriana S. Leiva £ Pereyra. A. Semilla; B. Flor en antésis; C. Sección transversa 

pi v re sa pel vista lateral; E. Gineceo; F Rama florífera; G. Antera en vista dorsal; H. Fruto; I. Corola 

desplegada; J. Estambre en vista ventral; K. Baya. (Dibujado de S. Leiva £ Pereyra 3671. HAO). 
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alternas; peciolo compreso, cortísimo a veces 

aparentemente ausente, verdoso, bordes rojizos, 

glabrescente, rodeado por algunos pelos simples 
transparentes la cara adaxial, glabro la cara abaxial, de 

0,5-0,7 cm de longitud; láminas lanceoladas o 

ligeramente elípticas, membranáceas, verde-oscuro con 
las nervaduras principales rojizas el 1/3 basal la cara 
adaxial, verde-claro la cara abaxial, rodeado por una 
densa cobertura de pelos simples, transparentes las 
nervaduras primarias y secundarias en la cara adaxial, 
glabra la cara abaxial, agudas en el ápice, cuneadas y 
1 Ae la 1 g Nu y regularmente 
dentado en los bordes, piloso, pelos simples, 
transparentes, de 17-18 cm de largo por 10-12 cm de 
ancho. Flores solitarias, en ramas terminales dando la 

apariencia de un racimo, axilares y extraxilares; 
pedúnculo 5-anguloso disminuyendo hacia el á tal 
verde con algunas manchas marrones, rodeado 
densamente por una cobertura de pelos cortísimos 
simples, transparentes y algunos pelos engrosados, 
erecto, de 20-23 mm de largo. Cáliz campanulado, 
sagitado y ligeramente truncado en la base, verde- 
intenso en el área basal, verde-claro el área distal 
externamente, verde-amarillento interiormente, piloso 
y algunas papilas pequeñas en el área basal, 
disminuyendo hacia el área distal, externamente, densa 
cobertura de pelos simples, cortos, transparentes 
interiormente, nervaduras sobresalientes verdo-oscuro, 
de 20-23 mm de diámetro en la antésis; 5-lobulado, 
lóbulos triangulares, largamente acuminados, 
retinervados, verde externa e interiormente, glabros 
externamente, glabrescente rodeado por algunos pelos 
simples transparentes interiormente, de (11-) 12-14 
mm de largo por 6-7,1 mm de ancho; tubo (3-) 6-6,1 
mm de largo por 8-11,5 mm de diámetro; intemudo 
cilíndrico, verdoso, de 1-1,1 mm de longitud entre el 
cáliz y la corola. Corola campanulada, morado-claro el 
1/3 distal, cremoso-blanquecino el área intermedia, 
morado-intenso a los costados de las nervaduras 
principales externamente, morado-intenso la mitad 
distal, amarillo-cremoso el área basal, 5 manchas 
púrpura-intenso, levemente romboideas, brillantes en 
la hemialtura del tubo corolino, sobre las nervaduras 
principales interiormente, rodeada por una densa 

“ 
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cobertura de pelos cortos simples, transparentes cerca 
de la hemialtura disminuyendo hacia el área distal 
externamente, algunos pelos simples, transparentes al 
nivel de las anteras interiormente, nervaduras: 
sobresaliertes, de 35-42 mm de diámetro en la antésis; | 

5-lobulada, lóbulos oblongos, morado-claro. 
externamente, morado-intenso interiormente, glabros- 
externa e interiormente, obtusos y ligeramente 

emarginados en los ápices, de 3-3,2 mm de largo por 
19,5-20 mm de ancho; tubo 21-24 mm de largo por 
37-39 mm de diámetro. Estambres 5, libres, inclusos; 

insertos a 0,2-0,5 mm del borde basal del tubo corolino;- 
filamentos estaminales filiformes ampliándose hacia el 
área basal, homodínamos, geniculados, curvados 
basalmente hacia el ovario, brillantes, cremosos, 

glabrescentes, los 2/3 distales mayor densidad de pelos 
simples transparentes en el área extema, de 3,641 
mm de longitud; área soldada (petalostemo), 

ligeramente rectangular, blanca, densa cobertura de 

pelos simples transparentes, el área ventral, glabro la. 
prolongación del fil t de 2-2,1 mm 

He oe por (1,5-) 2,7-2,9 mm de diámetro; anteras 

cónicas, amarillas, mucrón apical incipiente, 

glabrescentes, algunos pelos simples transparentes, 

suturas moradas, de (5,6-) 6,7-6,8 mm de largo po! 

(2,5-) 3,5-3,6 mm de diámetro. Ovario ovado, 3' 

carpelar, 3 locular, liso, glabro, cremoso, disco nectarífero. 

anaranjado-intenso que ocupa el 30-40% de su longitud 

basal, de (2-) 2,5-2,7 mm de largo por (2-) 2 
pa sin acia de diámoet PU 1 

> b ! E 
el área distal, cremosos, glabrescente, algunos pelos 

simples transparentes que se distribuyen en 80-90% 
de su longitud basal, de 2,5-2,9 mm de longitud; estigma 

trilobado, ligeramente capitado, amarillento, de 1.1 

1,2 mm de diámetro. Baya ovada, verde a la inmadurez: 

glabra, rezago del estilo persistente, dehiscente a la 

madurez, de 8-8,2 mm de largo por 7-7,3 mm de 
diámetro; cáliz fruticoso cartáceo persistente, qué | 

envuelve flojamente a la baya, ventricoso y soldado el 

1/3 basal, los 5 lóbulos conniventes, lustrosos, de 1 

16,5 mm de largo por 11-11,5 mm de diámetro; frutos 

en la madurez dispuestos en racimos, pedúnculo 

fructífero erecto, geniculado el área distal, con un anillo 

morado-intenso en el área de inserción al tallo, de 32 : 

Arnaldoa 14(1):45-52, 2001 : 
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33 mm de longitud. Semillas de 133-140 por baya, 
reniformes, compresas, verdosas, blandas, episperma 

reticulado-foveolado, de 1,7-1,8 mm de largo por 1,4- 

1,5 mm de diámetro. 

Nombre vulgar: «capulí cimarrón» (S. Leiva £ 
E. Pereyra, 3617) 

Material adicional examinado 

PERÚ. Dpto. La Libertad, Prov. Otuzco, Distrito 

Salpo, camino a Platanar (oeste de Salpo), 1400 m, 
31-V-1992, S. Leiva £ P Leiva 421 (CORD, HAO, F); 
abajo de Piedra Gorda (ruta Salpo-Samne), 2550 m, 
16-IV-1993, S. Leiva 829 (HAO, F); arriba de Platanar 

(ruta Platanar-Salpo), 1400 m, 8-111-2007, S. Leiva £ 
E. Pereyra 361 7 (CCSU, CORD, E LPB, HAO, HUSA, 
HUT, MO), 1640 m, 26-1V-2007, S. Leiva £ E. Pereyra 
3681(CCSU, CORD, FE LPB, HAO, HUT, MO). 

Nicandra jolhn-tyleriana S. Leiva £ Pereyra es afín a 
Nicandra physalodes (L.) Gaertner originario del Perú en 
los andes de sudamérica, conocido como «tomatito 

silvestre del Perú», actualmente distribuida en muchas 

regiones tropicales y subtropicales en todo el mundo 
como una planta ruderal (Hunziker, 2001) porque 
ambas E tienen el cáliz campanulado y sagitado 
en la base, lada, rodeadas por una densa 

cobertura de pelos blpncles transparentes hasta cerca 
de la mitad basal externamente, un anillo de pelos 

simples, transparentes al nivel de las anteras 

interiormente, filamentos estaminales filiformes, 

iso en Rota base, eo una densa 
cOohert 

anteras atnarllas con un mucrón apical incipiente y 
rodead ] l , transparentes estilo 

glabrescente, jodiendo por delos simples transparentes, 

bayas con el cáliz fruticoso que envuelve laxamente a 

la baya, arbustos de 1,5-2 mm de alto, tallos 4-5 

angulosos y fistulosos, Se diferencian porque Nicandra 

john-tyleriana tiene en el interior de la corola 5 manchas 
Púrpura-intenso, ligeramente romboideas, brillantes, 

en la hemialtura del tubo corolino interiormente, los 
filamentos estaminales cremosos, el ovario cremoso, 

el disco nectarífero anaranjado-intenso que ocupa el 

20-40% de su longitud basal, el estilo cremoso, la baya 

con 133-140 semillas y con el rezago del estilo 

Arnaldoa 14(1):45-52, 2007 

persistente, los frutos en la madurez dispuestos 
aparentemente en racimos, el pedúnculo fructífero 

erecto, geniculado cerca de 180% el área distal, con un 
anillo RECAE en el área Me inserción con el 
tallo, las hoj dent los bordes. En 

cambio lada physalodes presenta en la corola 

manchas amorfas en el interior del tubo corolino 
generalmente, los filamentos estaminales amarillentos 
con manchas moradas en la cara externa, el ovario 
morado-intenso, el disco nectarífero amarillento que 
ocupa el 10-20 % de su longitud basal, el estilo 
amarillento, bayas con 905-920 semillas, sin estilo 
persistente, pedúnculo fructífero erecto levemente 
SS S ¿ 4 

ed. Me 

o 
, 

con el tallo, los frutos en | , las hojas 

irregularmente dentadas en los bordes (2-3 lóbulos 
mayores en cada margen). 

Distribución y ecología: Especie que hasta el 

es abundante, en el Distrito de Salpo, Prov. Otuzco, 

Dpto. La Pb Perú, entre Eo pErot m de 
elevación Í 

occidentales: Psidivm Sal L (Myrtacaso. Node 
physalodes (L.) Gaertner, Cestrum auriculatum UHeritier 

oe. A Crantz (Euphrobiaceae), 

S. Leiva «E Pereyra Sp. Nov. 
2 LIT 

£ É 

(Trop ), Acaci, 19 Rex jE Made. Mimosa 

¡CA Bemncby (Fabacedo), Sdiladiria pinnata (Lam.) OK. 
ps Sida decandra R.E. Fries (Malvaceae), 

culata R. SP (CO li ), entre otras; 

Es sich arenosos, arcillosos, pedregosos, borde 
de caminos, laderas, chacras. 

rc A: E L A + la región por lo tanto 

se trata de una especie que no está amenazada. 

Etimología: Es un honor dedicar esta especie al 

Sr. Jhon Tyler, un notable empresario de U.S.A. por 
su gran ayuda al Museo de Historia Natural, de la 

Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo, 

impulsando y motivando de esa manera la 
investigación de nuestra flora peruana, especialmente 

del Norte. 

Usos: Probablemente las raíces pueden ser usadas 

como inhibidores de crecimiento bacteriano de los 
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bi . + AA O O a y D. Fruto. (S. Leiva « E. Perevr: Fig. 3. Nicandra physalodes (L.) Gaertner A. Rama florífera; B. Tallo; C. Hoja y 1 1to eiva ereyra 

3615, HAO). 
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géneros Staphylococcus, Escherichia, Proteus, Pseudomonas. 

Así mismo, algunos pobladores la usan como forraje 

para animales domésticos. Se comporta como planta 

invasora de gran importancia en los cultivos de esta 

área geográfica. 
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Resumen 

Se describe Salpichroa leucantha (Solanaceae) una nueva especie del Departamento La Libertad, Perú procedente de las 

vertientes occidentales. S. leucantha Pereyra, V. Quipuscoa £ S. Leiva, se caracteriza por presentar el cáliz sin tubo calicino, 

la corola blanca, suculenta, glabra externamente, con 5 costillas prominentes, filamentos estaminales libres, filiformes 

ampliándose hacia el área distal, blancos, glabros, de 1,8-2 mm de longitud, el área soldada de los estambres blanca, 

glabrescente, algunos pelos ue o or anteras RAN conniventes, pd con un mucrón pops) 
¡ ap mi de os 8-) 2,5-3 m de long P ! P 

da J de O: A A AA 
y €ColOgla. 

o 

Palabras clave: Salpichroa, e nueva, Solanaceae, La Libertad, Perú. 

Abstract 

We described Salpichroa leucantha (Solanacea), a new species from La Libertad Department, Peru coming from the 

western slopes. S. leucantha Pereyra, V. Quipuscoa £ S. Leiva, is characterized to present the calyx without callicyne tube, 

h | I "Ú Tab 1 Ca a sho E SNE + On y +] y e 

distal area, white glabrous, pa 1,8-2 mm PI stamens with white welded area, glabrescent, some sericeous simple hairs; 

white anthers, slightly connivent, with incipient apical mucrón. Suffrutice of (0.8 -) 2,5 - 3 m of length. Additionally to the 

description an illustration is provided, discusses its relation with another compatible species and includes data on its uses, 

geographic distribution and ecology. 

Key words: Salpichroa, new species, Solanaceae, La Libertad, Peru 

Introducción 

E Td 50 CN A | e a > AN gd | 2 

] La historia taxonómica del género es la siguiente: 

tribu Jaboroseae según Hunziker, 2001) fue fundado La primera especie conocida de Salpichroa fue descrita 

por J. Miers, (1845), con la especie tipo: Salpichroa por Lamarck (1793) como Physalis origanifolia. Lamarck 

glandulosa (Hook) Miers, pero él mismo crea aparentemente confundió Salpichroa por Physalis, un 

¡legítimamente Salpichroma (1848) para reemplazar y género caracterizado por los frutos incluidos en el 

armonizar dos nuevos géneros Jodroma y Poiclochroma. cáliz inflado. Posteriormente in Cataloqus Plantarum 

i Regii Parisiensis, Desfontines (1829) la citó 
El uso de ges por muchos botánicos en los años Dl eg A Pri $ pa » ye ( , ) a citó 

AS + +3 E A ] bre ) É [a] == D + 

A > ; PRE Entre 1829 y 1837, cuatro «species nuevas, 
aia más usado. 
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ferid Salnirhran f d 13 
, 

a Atropa: A. rhomboidea Hooker (1829 [1830]= 

Salpichroa origanifolia), A. glandulosa Hooker (1831), A. 

hirsuta Meyen (1834) y A. dependens Hooker (1837), 

Keel (1984). 

En 1845 Mi | ies del género 

Atropa y propone un nuevo género, Salpichroa. Dunal 

(1852) realiza la primera monografía de Salpichroa, 

26 especies nuevas fueron propuestas pero 

actualmente varias de ellas son sinónimos, 

Macbride (1962) en su obra Flora of Peru publica 

la monografía de las solanáceas peruanas y reconoce 

que en nuestro país viven doce especies de Salpichroa. 
La monografía más reciente es la Tesis Doctoral: «A 

ic Mama id 

por Keel (1984) quien sostiene que el género consta 
de 15 especies; con la excepción de una especie 

cosmopolita: 5. origanifolia, el género está distribuido 
en los Andes de Sudamérica. Seguidamente Keel (1993) 

en su trabajo A New Species and a New Combination 
in Salpichroa (Solanaceae) publica una nueva especie 
Salpichroa microloba Keel propia de Arquircancha cerca 
de Lachaqui, Lima, Perú así mismo realiza una nueva 

combinación del basiónimo Salpichroa weddellii Benoist, 
a saber: Salpichroa glandulosa (Hooker) Miers subs. 
weddellii (Benoist) Keel. Brako £ Zarucchi (1993) en 

su Obra: Catalogo de las Angiospermas y 
Gimnospermas del Perú indican que en nuestro país 
habitan los 15 taxones propuestos por Keel, de ellas 3 
son endémicas, a saber: Salpichroa dependens (Hooker) 
Miers, S. didierana Jaubert y S. gayi Benoist. Hunziker 
(2001) en su libro Genera Solanacearum confirma que 

el género consta de 15 especies de los Andes de 
Sudamérica, entre los 2400-4700 m de elevación, así 

mismo anota: «Six species are endemic to Peru, for 
example S. didi li j j 

diferentes del resto de las especies aceptadas hasta 

ahora cuya propuesta y descripción como nueva 
7 A á sia e E Ai 

) 
ch Pe 

Pd 

Material y métodos 

> e | PEA, | Pe SP | A 1 1 ANA 

efectuadas entre los años 1990 hasta la actualidad, 

por S. Leiva et al. (HAO), V. Quipuscoa (HUSA) en 

a 0 rodas al THAI) Salna 

Prov. Otuzco, Dpto. La Libertad, Perú, entre los 1800- 

2161 m de elevación, a fin de efectuar colecciones 

botá intensi la edición del libro: «La Flora 
r 

Misas al ir as ales 1] 
del 2 

+al Aal “iltima 

autor (S.L.G.) que saldrá a la luz muy pronto. Las 

colecciones se encuentran registradas principalmente 

en los herbarios CORD, E HAO, HUSA, HUT, MO, 

USM. Paralelo a las colecciones de herbario se fijó y 

conservó material en alcohol etílico al 30% o FAA 

para los estudios de la estructura floral y tricomas de 

la especie. Se presenta la descripción basada en 

caracteres exomorfológicos, discusión con otras 

especies afínes, fotografías, delineación de los dibujos 

que ilustran el trabajo, así como también datos sobre 

la etnobotánica, ecología y distribución geográfica. 

Los acrónimos de los Herbarios son citados según 

Holmgren et al. (1990) y para la diagnosis en latín 

usó Stearn (1967). 

1.- Salpichroa leucantha Pereyra, Quipuscoa Si 

S, Leiva sp. nov. (Fig. 1-2). 

TIPO: PERÚ. Dpto. La Libertad, Prov. Otuzc0 

Distrito Salpo. El Tablón (ruta Salpo-Platanal) 

1800 m, 3-111-2007, S. Leiva, E. Pereyra, K Lezama 

S S. Limo 3611 (Holótipo: HAO, Isótipos h 
HAO, HUT, HUSA, MO). 

Sufrutice scandentes (0,8-) 2,5-3 m longí. Ramosh 
EA pp 

ia MALA 

of its strikingly long corollas do 

Como consecuencia del estudio crítico del material 
botánico, resultado de nuestras permanentes 
exploraciones botánicas al Distrito de Salpo, Prov. 
Otuzco, Dpto. la Libertad, Perú, se ha encontrado un 
taxón con características morfológicas obviamente 

54 

/ bus, teretibus, elal lis 4-5 angulal, 

viridopubescentibus. Folia alterna, vel opposita, gerninata, pei 

Jlliformis, viridis, glabrescentibus, 13-15 mm longis; lamine 

cordiformis, vel ovata, vel crassa, viridis, supra glabrescentl, 

pilis simplices, hyalinus, subtus glabris, apice ac
uta vel obtusib, 

basi cordeformis vel obtusus, integra, (16-) 35-41 Mm longú 

et (17-) 33-43 mm lata. Calyx dialisepalus, 5-lobulat 

connatus et basi, aequalibus, liniaris, crassus, viridis, 

Amaldoa 14(1): 53 - 59, 2007 
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áliz; B. Baya; C. Flor en antésis; D. Rama 
H. Corola desplegada; I. Embrión; J. Antera en : G. Semilla; 

, Quipuscoa K S. Leiva. Ask 

K. Antera en vista dorsal ( Dibujado de S. Leiva et al. 3611. HAO) 
E. Gineceo; E Antera en vista ventral 

vista lateral ; 

Fig. 1. Salpichroa leucantha Pereyra 
florífera 
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5,8-6,5 mm longis et 0,6-1,1 mm latis. Corolla tubulata, vel 

urceolata, crassa, alba, glabra, ei arc: S- repo pe 
triangularis, reflexus, lapi 

nd) ilis simpliis hvali revolutis, (2,8- )3-3,1 

mm lomgls et 3.3,7 (24,1) mn ais; tubo (9-) 11-12 mm 

longo et 3,3-3, 16% 1) crasso. Stamina 5, inclusa, tertium partem 
tubi filamentis filiformis, albus, glabrus, 1,8-2 

mm me Jona dollar inclusa, alba, vel lilacinus apice, glabras, 

1,7-1,8 mm longae et 0,4-0,5 mm crassae. PRA conicum, 
5 ce - PR 

2 mm pa (1,1-) 1,5-1,7 mm crassum; sua inclusus, 
filiformis, subviridis, albescens midium, glabrumn, 8,8-9 mm longus; 

stigma bilobatum, viridis, 0,6-0,8 mm crassa. Bacca conicae, 

viridis inmatura, 19-20 mm longa et 5,5-5,6 mm crassa; calyce 
valde accrescenti, 9-1 0 mm o Semina 15 - 20 por baya, 

lenticularis, iculate-foveate, 1,8 - 2 mm 
longa et 1,5 - 1, pp Crassa; pa 81 A nitidus, 1,2 - 
1,3 mm longa et 1,1 - 1,2 mm crassa. 

viridis, glabrum m 

Sufrátice apoyante de (0,8-) 2,5-3 m de longitud, 
ampliamente ramificado. Tallos viejos cilíndricos, 
marrón-oscuro, compactos, sin lenticelas, glabros, con 
agrietamientos longitudinales, de 10-12 mm de 
diámetro en la base; tallos jóvenes 4-5 angulosos, verdes, 
algunas manchas lilas en la cara adaxial, lenticelas, 

glabrescentes, pelos simples transparentes en la cara 
adaxial. Hojas alternas, algunas opuestas y geminadas 
las distales; peciolo cilíndrico con un canal longitudinal 
en la cara adaxial, curvado en la base dirigida hacia 
arriba, verde-claro, verde-oscuro en los bordes, 

glabrescente, rodeado en mayor densidad por pelos 
simples transparentes en los bordes, de 13-15 mm de 
longitud; láminas cordiformes, a veces ligeramente 
ovadas, caducifolias, ligeramente suculentas, verde- 
oscuro la cara E Mrs la cara abaxial, 
glabrescente, alg , Mayor 

densidad en las ntaduds en y cara adaxial glabra la 
cara abaxial, agudas o ligeramente obtusas en el ápice, 
cordiformes a veces obtusas en la base, enteras en los 
bordes, de (16-) 35-41 mm de largo por (17-) 33-43 
mm de ancho. Flores solitarias, péndulas; pedúnculo 
cilíndrico, ligeramente 5-anguloso el área distal, verde, 
pubescente rodeado por pelos simples, transparentes, 
de en mm de sislcied Caliz dialisépalo, 5-lobulado, 
Ah 

iguales lineares, largamente 
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triangulares, suculentos, verde-oscuro el área basal, 

verde-claro el área distal externamente, verde-claro 

interiormente, glabros externa e interiormente, de 

5,8-6,5 mm de largo por 0,8-1,1 mm de ancho, de - 

2,5-3 mm de diámetro en la antésis, Corola tubular, 

ligeramente urceolada en el 1/3 distal, suculenta, 

blanca externa e interiormente, frágil, 5 nervaduras 

principales engrosadas, glabra externamente, pilosa, 

1 . 1 4 1 2 y: 1 ne hera 

el área bla de los estambres interiormente, de 

3-4 mm de diámetro en la antésis; 5-lobulado, lóbulos 

triangulares, reflexos, revolutos, blancos, externa € 

interiormente, glabros externamente, pilosos el 18 

distal interiormente, bordes con algunos pelos 

simples cortos, transparentes, de 2-3 células, 

revolutos, de (2,8-) 3-3,1 mm de largo por 1,5-16 

mm de ancho; tubo (9-) 11-12 mm de largo por 

3,3-3,7 (-4,1) mm de diámetro. Estambres > 

inclusos: filamentos estaminales libres filiformes 

ampliándose hacia el área distal, blancos, glabros, 

de 1,8-2 mm de longitud; área soldada blanca, 

glabrescente, rodeada por algunos pelos simples 

transparentes, de 5,8-6 mm de longitud; anterás 

inclusas, ligeramente conniventes, lineares, blancas, 

lilas en el área apical, mucrón apical incipiente, 

glabras, conectivo engrosado en una giba, lila, de 

1,7-1,8 mm de largo por 0,4-0,5 mm de diámetro. 

Ovario cónico, verde-claro, glabro, con un disco 

nectarífero rojo-intenso que ocupa el 15-20 (- -40)% 

de su longitud basal, de 1,8-2 mm de largo por (1) 

) 1,5-1,7 mm de diámetro; estilo incluso, fifliforme 

ampliándose hacia el área basal, verdoso en ambos 

extremos, cremoso el área central, glabro, 8,8-9 MM! 

de longitud; estigma clavado, bilobado, verde-oscur0, 

de 0,6-0,8 mm de diámetro. Baya cónica, 

ligeramente doblada hacía un costado, verde en ha 

inmadurez, glabra, de 19-20 mm de largo por a 
5,6 mm de diámetro; cáliz fruticoso persistente 

acrescente, envuelve ajustadamente a la baya, de? 

10 mm de longitud. Semillas 15 - 20 por baya 

reniformes, compresas, parduzcas, epispermi 

reticulado, faveolado de 1,8 - 2 mm de largo por 15 

- 1,7 mm de diámetro; embrión curvado, Ct cremoso 

blanquecino de 1,2 - 1,3 mm de largo por 1, 11-12 

mm de diámetro. 
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Nombre vulgar: En esta área geográfica se le 
conoce como «Cuytulumbo», «Cuytulume» (S. Leiva 

etal., 3611). 

Material adicional examinado 

PERÚ, Dpto. La Libertad, Prov. Otuzco, Distrito 
Salpo, El tablón (ruta Salpo-Platanar) 8%00'92” S, 

78"37'98” W,2161 m, 24-11-2005, S, Leiva, Y Quipuscoa 
K M. Leiva 3178 (CORD, E HAO, HUSA, HUT, M, 
NY, USM); 2161 m, 3-111-2007, E. Pereyra, K. Lezama, 
S, Limo K S. Leiva 2 (E, HAO, HUT); 2120 m, 26-IV- 
2007, E. Pereyra S S. Leiva 13 (CORD, E HAO, HUT, 
MO); 2100 m, E. Pereyra < S. Leiva 15 (E HAO, HUT). 

Salpichroa leucantha Pereyra, Quipuscoa K S. Leiva 

es afín a Salpichroa tristis Miers. propia de los andes 
sudamericanos Pe ES hasta el noreste ds 

Argentina porq 

glabra externamente, suculenta, los Alamantos 

estaminales homodínamos, glabros, el ovario cónico, 

verde-claro, disco nectarífero rojo-intenso, la baya 

cónica ligeramente doblada hacia un costado; se 
diferencian porque Salpichroa leucantha tiene el cáliz 

dialisépalo, los 5 lóbulos ena en el receptáculo 
floral, la corola blanca, extema t , pilosa 

pelos simples transparentes longitudinalmente sobre 

el área soldada de los estambres en el interior del 

tubo corolino, los filamentos estaminales blancos, las 

anteras blancas, lila en el área apical, o 
ns 11 en cam 

, 
conniventes, 

posee el cáliz con un tubo calicino donde ld 5 lóbulos 

se sueldan en el borde distal, la corola verdosa externa 

e interiormente, glabra interiormente del tubo 

corolino, los filamentos estaminales verdosos, las 

anteras amarillentas, nunca conniventes, conectivo 

engrosado y el área lateral del conectivo manchas 

azules. Así mismo, Salpichroa leucantha guarda relación 

con Salpichroa proboscidea Benoist propia del Perú, 

Cuzco, Paucartambo, Abra de Acanacu, a los 2990- 

3320 m de elevación porque ambas tienen el cáliz 

con los 5-lóbulos connados únicamente en el tálamo 

floral, la corola blanca, glabra externamente, se 

diferencian porque Salpichroa leucantha presenta los 5- 

lóbulos calicinos de 5,8-6,5 mm de longitud por 0,8- 

Amaldoa 14(1): 53 - 59, 2007 

1,1 mm de ancho, el tubo corolino de (9-) 11-12 mm 

de largo, los estambres inclusos, las hojas cordiformes 
a veces ligeramente ovadas, pero Salpichroa proboscidea 
se caracteriza por presentar los 5 lóbulos calicinos de 
12-20 mm de largo por 1-1,5 mm de ancho, el tubo 
corolino de 6-8 (-8,5) cm de largo, los estambres 

ligeramente exertos, las hojas ovadas u ovado- 
lanceoladas. 

Distribución y ecología: Hasta el momento sólo 
se ha colectado en esta área geográfica, alrededores 
de El Tablón (ruta Salpo-Platanar), Distrito Salpo, 

Prov. E o. pe Libertad, a creciendo entre: 
(A li IK b ) ), Cestrum 

A L Dbitier pot SA (L. Schlech 

iccac a re Bentham 

(Calceol twright (Bri 

S£ Rose) Baciebey ex A.W. Hill, iio 
weberbaueri (Schumann ex Vaupel) Backeberg 
(Cactaceae), Philloglossa purpureodisca H. Robinson, 

Bidens pilosa L. (Asteraceae), entre otras, entre los 1800- 
2161 m de elevación. 

Es una especie abundante en esta área geográfica, 
por lo tanto se trata de una especie que no está 

amenazada. 

Etimología: El epíteto específico hace alusión al 

color blanco de la corola. 

Usos: Las bayas verdosas son colectadas. por los 

pobladores en esta región, para ser consumidas como 

frutas frescas por su agradable sabor ácido. 
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Resumen 

Se analizan comparativamente en Flourensia campestris Griseb. y E oolepis S. E Blake, la anatomía de los órganos 

vegetativos; en ambas especies es similar, sólo se encontraron diferencias en la anatomía del pedúnculo de la inflorescencia. 

Con respecto a las estructuras secretoras se estudió la ontogenia y anatomía, su localización y patrón de distribución en el 

Ds de la e Se a en ans Y ie dos q 1- tricomas a constan ci CIEN de doce células, 
disnuest :] iada de contenido denso; biser iado Y 

Oo 

son abi en los clio El hojas sia y responsables de la secreción resinosa ex el brillo ee las ol 2- conductos 

secretores, se encuentran lar, se originan por p ul epitelio 

secretor unistratificado, rodeado por una vaina p Alda a proteger a le od de Maia y patógenos. 
Amk o J Mad LA A H 1 una los tallos y hojas por lo que muestran estar 

14 

bien adaptadas a su hábitat. 

Palabras clave: Flourensia, estructuras secretoras, anatomía. 

Abstract 

TE CA f +1 . 2 El ¡ is Gri 

O [2] 
1 ps PU 2. +) 

b. and E oolepis S. E Blake. were analyzed I 

and compared. B of the inflorescence peduncle. Two types of secretory 

structures appear in sica and leaves: glandular hairs sd secretory ducts, the ontogeny, location and distribution pattern in 

the plant body are studied: The glandular hairs, generally has twelve cells in two rows, with a small foot, a great pluricellular 

head and dense content. They are abundant in young stems and leaves, and responsible of the resinous secretion and 

llular spaces lined by an epithelium of secretory cells brightness of leaves. The secretory ducts consist of relatively large ¡ 

and enclosing by a parenquimatic sheath. The lumina are formed schizogenously by separation of walls of neighboring 

cells. They protect the plant of herbivorous and pathogens. The anatomy of stem and leaf shows a high adaptation to xeric 

conditions. 

Key words: Flourensia, secretory structures, anatomy. 

Introducción 

El género Flourensia D. C. (tribu Heliantheae, 

Asteraceae) es americano y comprende 32 especies 

de plantas resinosas. En la Provincia de Córdoba 

habitan Flourensia campestris Griseb. y E oolepis S. E Blake, 

ambas endémicas (Ariza Espinar, 2000). Presentan 

un característico aspecto lustroso, debido al exudado 

resinoso de sus hojas y ramas, por ello son empleadas 

como incienso y tintura para lanas, pero también, 

son reconocidas en medicina popular por sus 

propiedades curativas (Zardini, 1984). 
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a) . . ds ad Al ás de Córdoba, 

en Catamarca, E Rioja, ¡Sera del Estero, San Juan 

y San Luís, entre 500 y 1000 msm; por el contrario, E 

oolepis se restringe sólo a Córdoba y San Luís, entre 

1000 y 2000 msm (Saenz, 2000). Crecen en las zona 

serranas, en ambientes caracterizados por un clima 

semiárido y suelos empobrecidos (Luti, 1979). 

A e 2 NE “ nds + n ño 

ld IULILLa Lal P E dj ls 
e POR | PU A O A PA Aa 

le) 

de dela, Neldo hd su struct proporcionalmente 
mayor que E campestris que solo alcanza 2m de altura 
(Dillon, 1984; Ariza Espinar, op. cit). 

hasta 3m 

En estos últimos años se han llevando a cabo 

numerosas A dirigidas a caracterizar los 
ecneries + género, como 

li Aa y comprobar sus posibles usos. En FE 
campestris y E. riparia se aislaron 3 flavonoides y un 
benzofurano (Uriburu et al., 2004). En E cernmua los 

estudios han puesto de manifiesto los efectos 

fitotóxicos, antihongos y actividad antitérmica, además 
de aliviar malestares gástricos (Mata et al., 2003). 

Poco se sabe de las características de los Órganos 
vegetativos y de las estructuras responsables de las 
secreciones en E campestris y E oolepis, si además tenemos 
en cuenta el valor económico actual o potencial de 
las secreciones vegetales para el hombre, puede 
entenderse la importancia de este estudio. 

Por ello, analizar la ontogenia y anatomía de dichas 
estructuras, así como determinar su localización y 
patrón de distribución en el cuerpo de la planta, 
permitirá aportar información fundamental para su 
aplicación; asimismo, permitirá comprender su 

funcionamiento y estrategias adaptativas y de 
supervivencia en relación al ambiente. 

Materiales y métodos 

Material estudiado: 

Flourensia campestris. Prov. Córdoba, Dpto. Punilla, 
La Falda, Delbón 1, 13-XI1-2005. 

E oolepis. Prov. Córdoba Dpto. Punilla, Capilla del 
Monte, Delbón 2, 13-X11-2005. 
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Se realizaron preparados permanentes de cortes 

transversales y so Ac e Ai y Da ¡ 
11 Actrit ] 

por hojas y t 
Para ello, se deshidrató el material conservado a 

FA.A. en una serie de alcohol etílico y xilol y se ¿ 

incluyó en histoplast. Los cortes microtómicos 
E 

colorearon con azul astral - fucsina básica y finalmente 

se montaron con bálsamo de Canadá (Kraus et al, 
E 

1998). Los preparados temporarios de cortes. 

transversales por pecíolos y tallos se tiñeron con az. 

astral - safranina y se montaron con glicerina 50%. — 

Para el estudio de la epidermis en vista superficial 

de hojas adultas, se utilizó la técnica de raspado de 

Metcalfe (D“Ambrogio de Argúeso, 1986), los 

preparados se tiñeron con safranina y montaron con q 

glicerina 50 %. E 
A 

Las observaciones se realizaron con pa 

óptico y se registraron mediante foto micro 

tomadas con cámara digital. de 

Resultados 

Flourensia campestris y E oolepis mostraron un , 

anatomía foliar y caulinar similar, las descripcion : 

siguientes son comunes para ambas especies, excepl 

en el pedúnculo de la inflorescencia donde se destaca 

diferencias, 

HOJA. Lámina: La epidermis en ambas Cali 

presenta un estrato de células con cutícula gruesa; 

vista superficial, las paredes anticlinales SON algo. 

sinuosas y en corte trasversal las células $0 

comprimidas en sentido tangencial. Ñ 

Los estomas se diferencian en las dos caras delas. 

hojas, tienen las células oclusivas de forma arriñonal 

y presentan gran cantidad de cloroplastos. Son de 

tipo anomocíticos ya que carecen de células. 

acompañantes, y se hallan rodeados por 4 a 5 celul ] 

epidérmicas propiamente dichas (Fig. 1 A). 

Se encuentran dos Apo de tricomas: gun 
y eglandulares. A 

como en la adaxial, concentrados ul 

venación (Fig. 1 C y D). 

Amaldoa 14 (17:61 -70, 
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Fa. 1 Epidermis foliar en vista superficial, cara abaxial de E campestris (Delbón 1). A: zona de la lámina 
B: tricoma eglandular; C y D: zona de venas menores con tricomas. 

Abreviaturas: ce: células epidérmicas propiamente dichas; es: estoma; te: tricoma eglandular; tg: tricoma 
mostrando los estomas anomocíticos; 

glandular. 

Los tricomas eglandulares, son pluricelulares 

uniseriados y están formados por 3 a 6 células (Fig, 1 B). 

Los tricomas glandulares constan de diez o 

generalmente doce células dispuestas en dos hileras; 

tienen un pequeño pie bicelular biseriado y una gran 

Cabezuela pluricelular biseriada formada por cuatro O 

cinco pares de células de contenido denso (Fig. 2 J y K). 

Amaldoa 14 (1): 61 - 70, 2007 

Los cortes por yema longitudinales (Fig. 2 A) y 

transversales (Fig. 2 B-D), muestran que los tricomas 

glandulares son abundantes en los primordios foliares y 

forman una capa muy densa que protege al ápice caulinar 

Se originan a partir de una única célula epidérmica que 
se agranda (Fig. 2 E)* luego se divide simétricamente en 

forma anticlinal resultando dos células ( Fig. 2 F), ambas 

sufren sucesivas divisiones periclinales formando un 
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Fig. 2. Yema de E campestris ( Delbón 1). A: corte longitudinal mostrando conductos secretores y tricomas 
glandulares; B: corte transversal mostrando cuatro primordios foliares y el ápice; C y D: detalles de B 
mostrando primordios foliares y el ápice con numerosos tricomas ¿liar y dsc dato E-K 
ontogenia de un tricoma glandular; E: una célula epidérmica de agranda; E: se divide formando Un 
tricoma con dos células; G: ambas sufren divisiones dando un tricoma de cuatro células; H: seis células; 
I: ocho células; J: diez células; K: doce células. Abreviaturas: a: ápice caulinar; c: conducto secretor; t€: 
tricoma eglandular,; tg: tricoma glandular. 

Amaldoa 14 (1): 61 - 70,200 
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tricoma de cuatro células (Fig. 2 G), seis (Fig. 2 H), 

ocho (Fig. 2 1), diez (Fig. 2 J) y finalmente pueden tener 

hasta doce células (Fig. 2 K). 

La estructura foliar es isolateral. El parénquima 
en empalizada se localiza en ambas caras de la hoja. 
Este tejido tiene gran desarrollo, ocupando casi todo 
el mesofilo; presenta cámaras subestomáticas 
conspicuas. El parénquima esponjoso en cambio, se 
encuentra poco desarrollado, solo consta de algunos 
estratos celulares (Fig. 3 A y B). 

El sistema vascular está representado por 
hacecillos colaterales. En general, salvo en los más 
pequeños, los acompañan grupos de fibras que se 
ubican por fuera del floema. Todos los haces se hallan 
incluidos en una vaina de células parenquimáticas 
que en los haces mayores se prolonga hacia ambas 
epidermis, constituyendo las extensiones de la vaina. 

Frecuentemente se encuentran conductos secretores 
"opstendo parte de la apA REI ns cenas, 
en oceneral 

Lo] 

raramente dos o ninguno (Fig. 3 C y D). 

h 1acecillo, 

Los conductos consisten en espacios largos que 
recorren longitudinalmente a los Órganos, están 

limitados por un epitelio unistratificado de células 

secretoras y contenido denso, en general rodeados de 
una vaina parenquimática. Estos espacios son 

originados de manera esquisógena, es decir, por 

separación de las paredes de las células vecinas, sin 

que estas se desintegren. Se los encuentra en todos 
o . 1 O PA ad 

(Fig. 3 A-D), nervio medio (Fig. 3 E), pecíolo (Fig. 3 

F-H), tallo (Fig. 4 A y B) y pedúnculo (Fig. 4 E y F). 
Aparecen temprano, en los primeros estadios de 

desarrollo de las hojas, como pueden verse al analizar 

las yemas (Fig. 2 A-D). 

En el nervio medio se encuentran tres hacecillos 
colaterales, el central mayor y los laterales más 

pequeños, Cada uno está pañado por grupos de 

fibras en ambos polos. Se a. et Eres 
Condiuv+ 

perivascular (Fig. 3 E): 
E 1 
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Pecíolo: La epidermis que recubre el pecíolo es 
unistratificada y su cutícula es gruesa, mayor que la de 
la lámina; los tricomas glandulares y eglandulares 
también están presentes (Fig. 3 F). Inmediatamente 
por debajo de la epidermis se encuentra 2 a 3 estratos 
de colénquima angular compacto y por dentro unos 6 
ia de eno 

conduct innerunx lar 

secretores rodeados por una vaina parenquimática 
conspicua por fuera del epitelio secretor (Fig, 3 G). 

El sistema vascular está representado por tres 
hacecillos colaterales mayores, acompañados de 
pequeños grupos de fibras en ambos polos (Fig, 3 H). 

a: cción t l es circul 

(Fig. 4.A). La epid i ificad 
engrosada. Los tricomas, en especial los glandulares, 
ren depa na. Por debajo de la 

a Á ectratre A 14 

ya nivel 

3 lagunas 

angular, y 57 de parénq 
secretores próximos al sistema vascular, en el 

parénquima cortical y medular. El tejido vascular se 
ee inicialmente formando una eustela. Los 

colaterales abiertos están separados al un 

A A 

P y las fibras 

son escasas (Fig. 4 A). 

C de 

volumen de los tejidos vasculares aumenta, la estela 
pierde su forma ya que los hacecillos se unen y forman 
un cilindro continuo; grupos importantes de fibras 

aparecen por fuera del floema y en menor cantidad 
hacia la médula. El felógeno entra en actividad después 
que el cámbium, tiene su origen en el primer estrato de 
células corticales inmediatamente por debajo de la 

A oe E 

células se dividen para formar la peridermis (Fig. 4 B) 

ia de la actividad del cimhi ] 
cambium, e 

Pedúnculo de la inflorescencia: La epidermis es 
unistratificada con cutícula engrosada. 2 o 3 estratos 
subepidérmicos forman un colénquima angular 
compacto. En el parénquima cortical se hallan 

inmersos conductos secretores. Presenta ambos tipos 
de tricomas, iguales a los de las hojas (Fig. 4 C y D). 
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a 

et? A 

* 4* he 

o YE 
IN 

O] 

Fig. ad ad A: E oolepis (Delbón 2), vista general de la zona del mesofilo; B-H: E campest 

nta ri a del mesofilo. C y D: detalle de hacecillos menores; E: detalle de 

perivasculares; G: detalle de un e natos F: pecíolo mostrando los conductos Y 
posienquiinerá) Hedaalie ida pi del pecíolo, nótese el epitelio secretor Y la pr 
criteria a 5 E , pecíolo. Abreviaturas: c: conducto secretor; Co: colnqu 

E pre Pp h a en empalizada; ep: epidermis; ev: extensiones de la vaina; f: fibras; fl: floema; P 
parénquima; tg: tricoma glandular; va: vaina; x: xilema. Pcs 

y 
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El sistema vascular está formado por hacecillos 
colaterales de diferentes tamaños, completamente 
rodeados de fibras e interconectados por ellas. 

Las diferencias ETE pa son las 5 en 
E campestris 

medular (Fig. 4 E); en cambio, en E estes se Derva 

una médula más amplia con varios conductos 
secretores esquizógenos, además de un sistema 
vascular conformado por un número mayor de 
hacecillos y un mayor número de conductos en la 
corteza (Fig. 4 F). 

Discusión 

En Asteraceae en general y en la tribu Heliantheae 
en particular, es común la presencia de tricomas 

glandulares. Carlquist (1958) en los géneros Calycadenia 

y Holocarpha y Lapp et al. e en el Ja de 
la tribu Heliantheae, d 

multicelulares; si bien, la morfología de los. mismos es 

diferente a la encontrada en Flourensia campestris y E 

oolepis. En cambio, Monteiro et al. (2001) hallaron en 

Stevia rebaudiana (tribu Eupatorieae), el mismo tipo 

morfológico de tricoma glandular descrito en el 

presente trabajo; además, la ontogenia es similar, así 

como también, el hecho que aparecen temprano en el 

desarrollo de las hojas. Las únicas diferencias son que 

sus tricomas están formados por diez células y que la 

secreción queda retenida en la cutícula que los rodea. 

En E campestris y E oolepis, están formados generalmente 

por 12 células y la secreción resinosa se vierte en la 

superficie de la hoja. 

Y . e Mica ab lis 

en la superficie de las hojas y tallos por los tricomas 

glandulares, podría jugar un rol importante en la 

reducción de la pérdida de agua por transpiración y 

evaporación, como también disminuiría la temperatura 

intema de los órganos por incremento de la refracción 

de la luz incidente (Fahn, 1979). Nuestras observaciones 

en E campestris y E oolepis, ponen en evidencia estas 

todo, en los tallos y hojas jóvenes y responsables de la 

secreción resinosa y el brillo de las hojas. 
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especies aquí analizadas, que las resinas representan 
entre el 40% en h y el 20% en hojas viejas 

de la biomasa; a observaciones concuerdan 

con estos resultados, ya que las estructuras secretoras 
son abundantes, particularmente en las hojas en 

formación. 

En E campestris y E oolepis, los conductos secretores 
se encuentran distribuidos en todos los órganos 
vegetativos, asociados al sistema vascular. Son 

estructuras internas originadas por procesos 

esquizógenos y constan de un epitelio secretor 

unistratificado y rodeado por una vaina 

parenquimática. La secreción interna de terpenos y 

otras sustancias (Priotti et al, 1997; Uriburu et al, 

2004 £ Carrizo Flores et al., 2005) ayudarían a 

proteger a la planta de herbívoros y patógenos, ya 

que sólo saldrían al exterior si la planta es herida 

(Fahn £ Cutler, 1992). 

Lersten £ Curtis (1988), describieron dos tipos 

de conductos secretores en NR trifida pta 
Heliantheae) 

en esta investigación ya que presenta la misma 

anatomía e igual distribución en hojas y tallos. Torres 

p saga id en especies 00 lcd oo y feijóo 
IMMIS 

ra encontraron conductos secretores y 

tricomas ; Simon et al. (2002) en Tagetes 

minuta (tribu Helenieae) señalaron, además de estos 

dos tipos de estructuras secretoras, cavidades 

secretoras en hojas; nuestras observaciones, indican 

sólo conductos secretores y tricomas glandulares. 

Igual que otras especies perennes de regiones 

áridas, E campestris y E oolepis, han desarrollado una 

variedad de adaptaciones estructurales y fisiológicas 

para sobrellevar las condiciones ambientales 

Lo e (Cutler, 1987; Fahn cri sti cit.). 
A tal 

SOIL 

la A cieosada que Diría disminuir la 

transpiración; los estomas presentes en ambas caras 

de las hojas que incrementarían la conducción de 

CO, y la capacidad fotosintética, y la presencia de 

tricomas glandulares y eglandulares que estarían 
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Fig. 4. Tallo en cote trasversal. A-E: E campestris (Delbón 1); F: E oolepis (Delbón 2); A: sector de tallo o . nivel del nudo mostrando tres rastros foliares; B: tallo con crecimiento secundario; € y D: tricoma eglandu > 
y glandular respectivamente del pedúnculo; E y F: pedú al 
respectivamente, mostrando las diferencias en la 1 , Sistema vascular y distribució A reviaturas: c: conducto secretor; co: colénquima; ep: epidermis; f: fibras; fl: floema; l£: pra oliar; m: medula; pa: parénquima; rf: rastro foliar; te: tricoma eglandular; tg: tricoma gandular; Xx: xilema: 
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relacionados con la regulación de la temperatura y la 

protección. 

La estructura foliar isolateral, si bien responde al 

mecanismo C3 de fijación de CO,, considerado poco 

eficiente en plantas de ambientes rigurosos, en las 

especies aquí estudiadas el tejido en empalizada, tiene 

gran desarrollo, es reducido el tejido esponjoso y son 

abundantes los estomas en ambas epidermis, ello 

permitiría mayor eficiencia en la fotosíntesis, en el 

transporte de agua y un rápido intercambio de gases, 

Asimismo, las extensiones de la vaina, ayudarían a la 

conducción de agua ya que conectan los haces 

vasculares con la epidermis (Cutler op. cit; Fahn £ 

Cutler op.cit.). 

E + 1 E AGE pe LE e 

Se presentan dos tipos de estructuras secretoras: 

1- tricomas RIAS A con doce 
| 

células, pie bicelular biseriado y 

biseriada de contenido denso; o en tallos y 

hojas jóvenes y responsables de la secreción resinosa 

y el brillo de las hojas. 2- conductos secretores, 

PLANOS en todos los ias vegetativos y 

13 PIUCESUS 

esquizógenos y están fonts por un epitelio 

secretor unistratificado, rodeado por una vaina 

parenquimática; ayudarían a proteger a la planta de 

herbívoros y patógenos 

Las AS estudiadas, han Ametiaso una 
heal 

1 Ae ni hs sal acts 

rasgos LICOR: entre los que se destacan, 
s, que estarían 

1 . SE 1 del .. a .. 3 1 

P ) vay 

Según Metcalfe £ Chalk (1957), es común la 

presencia de endodermis en los tallos de Asteraceae, 

nuestras observaciones en cambio, no señalan este 

carácter. A este estrato de células se le atribuye, entre 

otras, la función de protección del sistema vascular lo 

que, en las especies aquí estudiadas, estaría 

representado por las fibras. 

El temprano desarrollo de la peridermis, como 

ocurre en las especies aquí estudiadas, es una 

característica xeromórfica importante, ya que 

protegería a los tallos contra la desecación (Fahn £ 

Cutler, 1987). 

Conclusiones 

La anatomía de los órganos vegetativos (tallos y 

hojas) de E campestris y E oolepis es similar. Sólo se 

encontraron diferencias en el pedúnculo de la 

inflorescencia; en E campestris la médula es de menor 

diámetro y no se hallaron conductos. Por el contrario, 

en E oolepis la médula es amplia y contiene conductos 

secretores; además, el sistema vascular está 

conformado por un número mayor de hacecillos 

vasculares y de conductos secretores en la corteza 

que en E campestris. 
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abi, por lo que 

muestran estar bien adaptadas a su hábitat. 
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Resumen 

El presente trabajo tie bjeti tudiar los efectos de la contaminación ambiental en la histología de la hoja de 

ejemplares de Ceiba speciosa (A. St.- Hil.) Ranenna page «samohú» o «palo borracho», cultivados en veredas del 

tro de la ciudad de Córdoba Prov. de Córdoba (A A | btenid f j 1i lizad 8 ) 

: . . : 1 de a A BA y MA PR 
ejemplares de dicha especie, que crecen las d ] Para ello, 

id ñe úl ó ON . Bs mA e a PA? 3 o za 
fresco y conservado en FA.A. El dio de la epid perficial J raspado», Para el 

Soda . l; ] temporarios | d ] tral safranina by preparados 

permanentes, coloreados con hematoxilina, safranina y verde permanente. Se compararon estadísticamente las variables 

. . 1 A 3 ¿Caoot A : + 1 : 1 Añal 

idá 1 A A + | progr rama «SPSS». L E J $ 

A + 3 4 | ina : ; te dich 
área contaminada y no contaminada. En los primeros, la fr y de [ prof 

de la cara abaxial, es mayor. El tamaño de las discal medido en el folíolo central, it una reducción, al igual que el 

a y] 
L:Z J: 1 A | Ls 4 | 1 Se 

ve a 5 y 

relación a los Nata del área no contaminada. 

Palabras clave: Ceiba speciosa, contaminación ambiental, hoja, histología 

Abstract 

The present work studies the effects of the environmental pollution on the histology of Ceiba speciosa (A. St.- Hil.) 

Ranenna (Bombacaceae) «samohú» o «palo borracho», cultivated in the downtown of Córdoba City, Prov. Córdoba, 

Argentina. The results are confronted with studies made in plants of the same species, which grow in distant areas without 

pollution. For it, fresh and conserved materials in FAA were used. The study of A was made pyme «the scraped» 

a FE St 1: 
1 las E SAHHarnuil OL technique. Tl 

Has alainad in molluted and non polluted were compared E J ) saffranin and fast green. The leaf epidermis varia 

by the program «SPSS». 

The results show that in the polluted areas, the frequency of stomas and the epidermic cell in the abaxial side are higher 

than in not polluted areas. On the other hand, size of the leaves measured in the central leaflets, the stomata index, the 

thickness of the palisade parenchyma and the mucilaginous cells are smaller in the polluted areas than not polluted areas. 

Key words: Ceiba speciosa, environmental pollution, leaf, histology 
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Introducción 

Ceiba speciosa (A. St.- Hil.) Ranenna (Bombacaceae) 

«samohú» o «palo borracho», es un árbol de unos 10- 

20 m. de altura que crece en el norte de Argentina, 

tiene tronco ventricoso y hojas caducas (Gibbs £ 

Semir, 2003). Es cultivado como ornamental por sus 

flores vistosas, de color rosado-magenta y sus frutos 

piriformes; en medicina popular sus flores y aguijones 

son usados como diurético y analgésico 

(Toursarkissian, 1980; Filipov, 1994). 

El arbolado del centro de la ciudad de Córdoba, 

está sometido a diversas situaciones de estrés. La 

disminución de la radiación, ocasionada por las 

partículas en suspensión, la intensa evaporación y 

escaso riego y la contaminación provocada por el 

tránsito vehicular, entre otros factores, determina una 

serie de impactos negativos que el arbolado urbano 

debe sortear. 

Es posible que el impacto de la contaminación, 

exija un esfuerzo metabólico continuo para mantener 

las funciones esenciales; en respuesta a ello, algunas 
=na q : le Ea 

p y ) , 24umentan 

el número de estomas para evitar obstrucciones y 

deterioro del mesofilo, en particular de la clorofila 

(Seoánez Calvo, 1996). El debilitamiento cuticular, 

causado por el dióxido de nitrógeno (Richter et al, 

1995), determina un incremento en la pérdida de 

agua y mayor susceptibilidad de las plantas frente a 

agentes patógenos (Masters et al., 1996). 

Teniendo en cuenta estos antecedentes, se 

propone analizar los cambios en la histología de la 

hoja de Ceiba speciosa, cultivado en el centro de la ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, Argentina; los 

resultados son confrontados con estudios realizados 

en ejemplares que crecen en áreas periféricas 

consideradas no contaminadas. Los datos obtenidos 
á O del; 1 eb 

Y r 

ambiental sobre la vegetación y pondrá en evidencia 
el grado de ajuste de la misma al ambiente urbano y a 
la concentración de los contaminantes. 

72 

Material y métodos 

Áreas de estudio: Se seleccionaron dos áreas de 

estudio, una en el centro de la ciudad de Córdoba y la 

otra en la periferia de la ciudad. Las muestras 

analizadas del centro de la ciudad, se consideraron 

polutas por hallarse en un área contaminada por el 

tránsito vehicular; mientras que, el área periférica se 

tomó como testigo no contaminado, por ser mínimo 

o nulo el tránsito de vehículos. 

Material: Los ejemplares de herbario st 

encuentran depositados en el Museo Botánico de 

Córdoba (CORD), con los siguientes datos: 

Ceiba speciosa. Argentina: Prov. Córdoba: Dpto. 

Capital. Centro de la ciudad de Córdoba; área 

comprendida entre las calles, Bv. Chacabuco, Bv Illia, 

Obispo Trejo, Deán Funes y Rosario de Santa Fe, 20: 

03-2007. L. Stiefkens 110, 111, 112, 113, 114, 115. 

Periferia de la ciudad de Córdoba, Villa Warcalde 20: 

03-2007, L. Stiefkens 116, 117, 118, 119; 120. 

Métodos: Se muestrearon seis árboles del cent 

de la ciudad y cinco de la zona testigo; de cada árvo 

se analizó el folíolo central de 5 hojas. Para el análisis 

epidérmico, se seleccionaron 10 campos de 0,057 

mm por cada folíolo, haciendo un total de 50 campos 

para cada árbol. 

En todos los casos se utilizó material fresco E 

conservado en FAA. Para el estudio de la epidermb 

en vista superficial se aplicó la técnica de raspado 

(D' Ambrogio de Argúeso, 1993). Se determinó k 

frecuencia por mm? de estomas y de células 

epidérmicas propiamente dichas y el índice de 

estomas en la cara abaxial. 

La estructura de mesofilo se estudió en cortes 

transversales por el foliolo central. Se realizaroN 

preparados temporarios, coloreados con azul astral Y 

safranina y preparados permanentes. Para estos 

últimos, el material conservado, se deshidrató eN un 

serie de alcohol etílico y xilol y se lo incluyó A 

histoplast. Los cortes microtómicos de 10 a 15M 

de espesor se colorearon con hematoxilina 4 

safranina y verde permanente (Conn et al., 1960). 
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Se compararon estadísticamente las variables 
ye NE 7] q 1 1 

La , k 

contaminadas y no contaminadas, mediante el 

programa «SPSS» (release 6.0 Windows, SPSS Inc., 

1993). Se efectuó la prueba de ANOVA, con el objeto 

de determinar si existen diferencias significativas entre 

ellas (Scheffé, 1959; Socal £ Rohlf, 1981). 

Resultados 

Las hojas de C. sp ¡ iolad , COM pi esta Ss. 

con 5-7 o ago coriáceas sy de bordes aserrados. 
En 1 1 

eridenel en promedio 9 cm de long. y 4 cm de lat,; en 

cambio, en las de áreas no contaminadas, es mayor, 

mide en promedio 11 cm de long. por 5,5 cm de lat. 

Epidermis en vista superficial: Las células 

epidérmicas propiamente dichas, en ambas caras, son 

pequeñas isodiamétricas o ligeramente alargadas, de 

mayor tamaño en la cara adaxial que en la abaxial y 

con paredes anticlinales rectas o ligeramente 

onduladas. La cutícula es lisa en la cara adaxial y con 

algunas estrias en la abaxial. 

A PO 
pl Las hojas son 1 

anomocíticos, anisocíticos y na Se hallaron 

diferencias en la frecuencia por mm? de estomas y de 

células epidérmicas propiamente dichas (Fig. 1 A y B), 

dichas frecuencias son mayores en los ejemplares de 

áreas contaminadas que en los de áreas no 

contaminadas; por el contrario, el índice de estomas 

es menor en los de áreas contaminadas (Tabla 1). 

Los tricomas se e en ambas epidermis, 

Jular y cabezuela 

y no variaron 

enn 

pluricelular; son 

significativamente su número en los ejemplares de 

ambas áreas (Fig. 1 A y B). 

escasos 

Anatomía del folíolo: El folíolo central en sección 

transversal plena! > etileno adaxial con células 

grosada Es biseriada altae 
al: 

ya que posee una división periciinal excepto a nivel 

de la vena media que es uniseriada. En- la capa más 

Arnaldoa 14(1): 71 - 76, 2007... 

S EA ce . a 

interna hay células mucilaginosas y en relación con 

los haces vasculares células con drusas (Fig. 1 C). 

La eS abaxial es uniseriada con células 
Á las de 
PA JP Y Las UC 

la cara adaxial y algunas contienen mucílagos; los 

estomas están ligeramente hundidos. 

El mesofilo es dorsiventral, tiene 1-2 capas de 

parénquima en empalizada y 3-4 capas de parénquima 

esponjoso (Fig. E y F). Los haces vasculares están 

rodeados por una vaina parenquimática que se 

prolonga hacia ambas epidermis; hay taninos en las 

células que rodean al haz y grandes drusas en las 

prolongaciones de las vaina, los cristales también se 

presentan en las células parenquimáticas. 

La vena media sobresale en el haz y el envés del 

folíolo, el tejido vascular forma un círculo, tiene 

numerosos haces sobre el lado abaxial y 2 haces hacia 

adaxial (Fig. D). Todos están rodeados por un anillo 

discontinuo de fibras; en el centro el parénquima está 

engrosado. Por o de ambas Po hay 

colénquima angular y le sigue | ] g 
d O PL + A 4 | 
rusas y Numerosas g 

Fl 7 Po 7 | * 1 A y 

! as 

áreas, puso de manifiesto las siguientes 

modificaciones. En las plantas de áreas contaminadas, 

el estrato de parénquima en empalizada, en sección 

transversal, tiene menor espesor y hay menos células 

con mucílagos, que en las plantas del área no 

contaminada (Fig. E y F). No se encontraron en 

cambio, diferencias en la cantidad de taninos 

depositados. Los resultados obtenidos se sintetizan 

en la Tabla 1. 

ES . 1 L 

YaALLADICoO Cuand J 

epidérmicas en las plantas polutas y no polutas, se 

evidencian diferencias significativas en la frecuencia 

de estomas, frecuencia de células epidérmicas 

propiamente dichas e índice de estomas, estos 

resultados se muestran en la Tabla 2. 
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Fi puc g- a especiosa. A y 3: €pidermis abaxial del TonolO central de Rojas polutas y no pad respec rvainent 

corte cc pao ar gar no E a es sar! der LA enás 
Dude: De cone ansia ; es poluta, mostrando abundantes drusas en Eición con las ve pr 

y ion eS a nivel de la vena media del folíolo central de hoja no poluta, m nostram 

A aninos y condu mucilaginosos; E y F: corte transversal por la lámina del folíolo central de 

o il o A que el desde del parénquima en empalizada es :N 

mucilaginosa; pe: parénquima en empal ucilaginoso, e: estoma, ea: E cas adaxial; d: drusa; Mm: 
npalizada; t: tricoma; ta: tanino 

tos 

; no poluta respectiva 
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Tabla 1. € ión d 
2 A] 

JE: 

al área contaminada y no contaminada. 

PR O A ER PASA : de 

, r 

Características Área contaminada Área no contaminada 

Tamaño del foliolo central 9x4 cm 11 x 5,5 cm 

Frecuencia de estomas por mm? 

en cara abaxial 213 196 

Frecuencia de células epidérmicas 

por mm? en cara abaxial 1792 1313 

Índice de estomas 10,72 13,03 

Parénquima en empalizada menor espesor mayor espesor 

Células mucilaginosas menos numerosas numerosas 

Tabla 2. Comparación de tres variables epidérmicas en las plantas del área contaminada y no contaminada, 

por análisis de varianza (ANOVA) para un p < 0.05. Gl = grados de libertad. *= diferencias 

estadísticamente significativas. 

Variables 

Frecuencia de estomas 

Indice de estomas 

Discusión y Conclusiones 

Estudios relacionados sobre el efecto de la 

contaminación ambiental, en la frecuencia de estomas, 

demostró resultados diferentes, según las especies. 

Es común que, la frecuencia de estomas disminuya, 

cuando la epidermis esta protegida por tricomas, ya 

que ellos actúan como un filtro evitando el ingreso 

de partículas por los estomas (Patel £ Devi, 1985). 

Esto ocurre en ejemplares de Pueraria lobata Willd. 

(Sharma et al., 1980) y de Peristrophe bicaliculata Nees 

(Inamdar S Chaudhari, 1984) que crecen en áreas 

contaminadas. En Ceiba speciosa en cambio, la 

frecuencia de estomas es mayor en ejemplares del 

área contaminada; esto concuerda con lo señalado 

por Sharma £ Butler (1973) en Trifolium repens L, por 

Patel £ Devi (1985) en Lantana camara L., Tamarindos 

indica L. y Ficus benghalensis L. y por Bruno et al. (en 

Arnaldoa 14(1): 71 - 76, 2007 

Frecuencia de células epidérmicas propiamente dichas 

Gl F E 

l 5,17 0,026* 

l 153,54 0,0001* 

l 17,82 0,0001* 

prensa) en Ligustrum lucidum W. Y. Aiton, El aumento 

de estomas en C. speciosa, se debe, posiblemente a que 

los tricomas no cumplen la función de protección ya 

que son escasos, pequeños y de tipo glandular. 

o 1 A Hi Me E 

celular de las hojas de numerosas especies que crecen 

en áreas contaminadas. Según Gupta £ Ghouse 

(1988), en Euphorbia hirta L., hay reducción en el 

espesor de la cutícula y disminución en el tamaño de 

las células de la epidermis, de la hipodermis y del 

parénquima en empalizada. En Ficus bengalensis, Jahan 

£ Iqbal (1992), mostraron que es significativa la 

reducción del parénquima esponjoso. Iqbal (1985) y 

Bruno et al. (en prensa), encontraros en las hojas 

polutas de Trifolium repens y Ligustrum lucidum 
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respectivamente, reducción del parénquima en 

a LOS Je o: independien- 
, Necrosis 

celular se deató en las hojas de Genipa americana L. 

(Sant'Anna-Santos, 2006). Nuestras observaciones en 

C. speciosa, mostraron que en los ejemplares polutos, 
y al ps a 

E l P 
que en los ejemplares no polutos; esto es compatible 

con la situación de estrés a la que esta sometida la 

planta y posiblemente esté compensado por el 
aumento en el número de estomas. 

eee otra as en APIS pres de C. especiosa 
h lay 

de las no polutas; teniendo en eenta pe las 
secreciones mucilaginosas están relacionadas con la 
retención de agua (Fahn £ Cutler, 1992), es posible 
que las primeras sean más propensas a la 

deshidratación que las no polutas. 

La comparación hecha en ejemplares de áreas 
contaminadas y no contaminadas indicarían que, C. 
speciosa exhibe ciertas adaptaciones morfológicas e 
histológicas que podrían ser de interés en estudios 
ecológicos. 
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Resumen 

Sa eali cli tómico de los é ¡ i ies de Mentha: M. citrata Ehrh., M. pulegium L., M. 

spicata L., M. x rotundifolia (L.) Hudson, M. x ind m .M arvensis L., que habla en Argentina, con el objeto de 1) contribuir 

ales, 3) APO GA ci la ¡ori Posfolon a nivel al conocimiento del aa e qa ct 
específi analiza parati ja y Í É 

. £ 1 3 la referencia al tejido epid 
gl 

novedoso para el género (ico dia glandular con cabeza finicelilas estipitada). e caracteres histológicos IGICOS se 

resumen en una tabla y en una clave dicotómica con el objeto de facilitar el control de calidad botánico. El trabajo se 

con especial 

Q 1] . ... 1 e ] A 

acompaña con ilustraciones y fotografías tomadas con microscopio óptico y electrónico de barrido. 

Palabras claves: Mentha, tricomas, anatomía foliar, anatomía caulinar, Argentina. 

Abstract 

An anatomical research of the veg o six species of Mentha: M. citrata Ehrh., M. pulegium L., M. 

spicata L., M. x rotundifolia (L.) Hudson, M. ME E M. arvensis L., has been carried out in order to 1) contribute to the 

Knowledge of the genus, 2) evaluate the differential characters and, 3) provide tools to identify the species when quality 

controls are required. The leaf and stem structure of each species is comparatively analyzed, with special reference to the 

epidermis. A non glandular and glandular trichomes classification is proposed, and a novel type of trichome for the pepa is 

described (glandular trichome with unicellular and stipitate head). The histological diagnostic characters are ego in 

a table and a key with the objective to facilitate the quality control. Illustrations and photographs taken with optical and 

1 : : $ Ided 

ba F 

Key words: Mentha, trichomes, leaf anatomy, stem anatomy, Argentina. 

Introducción 4 1) boralor 
intra- como interespecífica; ello se agudiza aún más 

El género Mentha L. (subfam. Nepetoideae, tribu 

Mentheae), originario de las regiones templadas de 

Europa y Asia, se encuentra distribuido en los 5 

continentes (Harley £ Brighton, 1977; Gobert et al,, 

2002). Su taxonomía es complicada dada la alta 

frecuencia de hibridación, la cantidad de especies 

Poliploides y la gradual variación morfológica, tanto 

en los híbridos ya que algunas de las poblaciones 

presentan caracteres predominantes de uno u otro 

progenitor (Harley € Brigton, 1977, Mabberley, 1997). 

Hasta el momento se han publicado unos 900 

binomios, de los que se reconocen alrededor de 25 

especies y varios híbridos (Harley £ Brigton, 1977, 

Mabberley, 1997). 
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Recientes estudios filogenéticos realizados en la 

subfam. Nepetoideae (Kaufmann S£ Wink, 1994), 

proponen 13 clados que representarían a las tribus 

propuestas por Cantino (1992); la tribu Mentheae a su 

vez, necesitaría ser dividida en tres grupos (clados II- 

VII; VIA y XXI), quedando Mentha incluido en el 
clado IX junto a Monarda (Kaufmann < Wink, 1994), 

A nivel infragenérico, se proponen 5 secciones: 

Sect. Audibertia (Benth.) Briq., Eriodontes Benth,, 
Pulegium (Mill) Coss £ Germ., Preslia (Opiz) Harley y 

Mentha L. (Harley a TA salvo las ESA 
de la sect. Mentha, tant 

problemas taxonómicos por carecer de híbridos 
interespecíficos (Shasany et al., 2000). 

Mentha es introducido en América, con 
representantes de las sect. Mentha y Pulegium (Epling, 
1939; Moldenke, 1944; Bailey, 1944; Abrams, 1951; 

Jorgensen £ León-Yánez, 1999; Brako £ Zarucchi, 
1993) y de la sect. Audibertia (Hickman, 1993). En la 

Argentina se han naturalizado 3 especies y dos 
híbridos: M. citrata Ehrh., M. pulegium L., M. x piperita 
L., M. xrotundifolia (L.) Hudson y M. spicata L. (Crespo, 
1979, Pontiroli 1993; Costaguta, 1999; dorada 2004; 
http// ] edu.ar/P; / 

FA.asp, 2006); una sexta entidad, Mentha arvensis E 

es cultivada ampliamente en este país (Alonso, 2004) 

sin haber logrado naturalizarse hasta el momento. 

a NA T pe 
Aroentina 

E o e 

se distinguen por caracteres diferenciales propios del 
cáliz, corola, inserción de los estambres, posición de 

las inflorescencias y forma y tamaño de hojas. 

Ip) | 0] AA Ca e 
E, 

de Mentha han sido tratadas en los clásicos trabajos de 
Solereder (1908) y Afetrigoe K£ naa el a pr 
de ellos, se ha id 

este género (Gilg £ Brandt, 1926; Escalante, 1942; 
Claus £ Tyler, 1968; Bonzani $ Ariza Espinar, 1993; 

Muñoz Centeno et al., 1998; Martins, 2002; Martins 

S Martins, 2003), algunos de ellos sobre la base del 
análisis de materiales cultivados. Por otro lado, dada la 
importancia del género en la producción de aceites 
esenciales (monoterpenos), los tricomas glandulares 

78 

peltados son los que han llamado la atención a muchos 
autores quienes realizaron estudios de sus aspectos 

morfológicos, ontogénicos y fisiológicos (Amelunxen 

1964, 1965, 1967; Clark £ Menary, 1980; Turner et 

al., 1999, 2000, Mc Conkey et al., 2000). 

El aceite esencial producido por las especies de este 

género, entre cuyos componentes principales se destacan 

el mentol, la mentona y la carvona, constituyen un 
s as a Ll liar, 

en la industria para la preparación de insecticidas, 

antisépticos, medicamentos, golosinas, confituras, licores 

y/o perfumes, entre otras (Claus £ Tyler, 1968; Bruneton, 

1991; Villar del Fresno, 1999; Bonzani 2004). Á su vez, 

las especies de Mentha son tradicionalmente usadas en 

medicina folklórica en infusiones, por sus propiedades 

estimulantes, digestivas, carminativas, antiespasmódicas, 

antiinflamatorias, saporíferas, antihelmínticas (Ratera S 

Ratera, 1980; Rombi ,1991; Gupta, 1995; Ticli, 1998; 

Bonzani, 2004; Cantero et al., 2004; Barboza et al., 2006; 

Alonso, 1998, 2004) o en mezclas con “yerba mate”, lla 

paraguarienses A. St-Hil. (Código Alimentario Argentino, 

2000) por sus características aromáticas. En el mercado 

herbolario cit se ape estas es como 
cación droga cruda, 

a nivel específico. 

Dada la importancia que reviste el género €n el 

mercado industrial así como su uso etnomédico y/o 

farmacéutico, se realiza en el presente trabajo un 

estudio anatómico integral y comparativo de los 

órganos aéreos de las especies de Mentha sect. Mentha 

y sect. Pulegium que crecen en Argentina con el objeto 

de 1) contribuir al conocimiento del género 2) valora! 

los caracteres diferenciales, 3) aportar herramientas 

para la identidad botánica a nivel específico ante 

controles de calidad. 

Materiales y Métodos 

Para analizar la anatomía de los órganos vegetativ 

se realizaron preparados permanentes de pequeñas 
secciones de hojas maduras y tallos que fueron fijados 

en FAA (formol, alcohol etílico y ácido acético, eN 

proporción 3:1:1); se aplicaron las técnicas clásicas 
deshidratación, inclusión en parafina, cortes 

Arnaldoa 14(1): 77 -96, 2007 1 
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microtómicos de 10 a 14 mm, triple coloración y 

posterior montaje con bálsamo de Canadá (Johansen, 

1940; D" Ambrogio de Argiieso, 1986). También se 
efectuaron cortes a mano alzada con material fresco, 

usualmente diafanizado con hipoclorito de sodio al 

30% (Dizeo de Strittmatter”s, 1973); ya montado en 
portaobjeto, previo enjuague con agua destilada, se 
procedió a la coloración. Para evidenciar paredes 
dia 7 Y a se efectuaron pruebas 

la téárnica de coloracián direct 

(D' Alibrocio de Argúeso, 1986). Los colorantes 

utilizados fueron: safranina (cutícula, paredes 
lignificadas, núcleo y paredes celulares suberificadas), 

Sudán III y IV (aceites, grasas), iodo ioduro de potasio 
(almidón), “Fast green” (citoplasma). A posteriori se 

realizó el montaje en glicerina acuosa al 50 %. 

Para el análisis epidérmico, se desprendió la 
epidermis de material vivo o de herbario; en este 

último caso, el material fue hidratado con agua 

caliente y unas gotas de detergente durante ca. 12 hs. 
Posterior a las pruebas histoquímicas, se montó con 

glicerina acuosa al 50%. 

Los dibujos fueron realizados con microscopio 

Óptico mediante el uso de cámara clara. Las 

fotomicrografías fueron tomadas con fotomicroscopio 

Axiophot Zeiss, Se empleó también el microscopio 

electrónico de barrido (MEB, JEOL JSM 35 CF del 
INSIBIO-CONICET, Tucumán); para ello se siguió la 

técnica de Gesterberger £ Leins (1978), secado a punto 

crítico y finalmente baño de oro-paladio. 

A continuación se cita el material estudiado, todos 

procedentes de Argentina: 

Mentha sect. Mentha 

M. arvensis. Prov. Córdoba: Ariza Espinar 3147 

(CORD); Bonzani 62 (CORD). 

M. citrata. Prov. Córdoba: Ariza Espinar 3420 € 

3421 (CORD); Prov. Neuquén: Rossow 5594 (BAF); 

Prov. Tucumán: Ruiz Leal 2183 (LP); Prov. San Juan: 
Semper 479 (LIL). 

M. spicata. Prov Buenos Aires: Costaguta 83 (BAP); 

Prov. Córdoba: Bonzani 83 S 88 (CORD); Prov. La 
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Rioja: Hunziker £ Cocucci 18149 (CORD); Prov. 

Mendoza: Ruiz leal 11539 (SD. 

M. x piperita. Prov. Buenos Aires: Costaguta 66 (BAP); 
Prov. Córdoba: Bonzani 84 (CORD); Prov. Mendoza: 

Lillo 70030 (LIL); Prov. Neuquén: Rossow 5454 (BAP). 

M. x rotundifolia. Prov. Buenos Aires: Costaguta 81 
(BAF); Prov. Catamarca: Hunziker £ Di Fulvio 17109 

(CORD); Prov. Córdoba: Bonzani 87 £ 93 (CORD); 
Prov. Mendoza: Lillo 326294 (LIL). 

Mentha sect. Pulegivm 

M. pulegium. Prov. Buenos Aires: Costaguta 78 (BAF); 

Prov. Corrientes: Renisi s.n. (BAB 63730); Prov. Córdoba: 

Bonzani 86 (CORD), Subils £ Bernardello 2427 (CORD); 
Prov. Mendoza: Lillo 292327 (LIL ); Prov. Neuquén: Rossow 
5212 (BAP). 

Resultados 

EPIDERMIS 

Las especies ra LR tricomas no 

glandulares y tri g gq 

a continuación: 

Tricomas no glandulares 

Son uni-pluricelulares, uniseriados o ramificados; 

en poes En la br O epi re es pluriseriada. 

Las POLLAS 

AE (Fig. 3 A), tenues (fig. 2 B) o carecen de ellas 

(Fig. 4 F). Se observan en hojas y tallos. 

De acuerdo al número de células y ramificaciones 

se distinguen 3 tipos: 

Tipo 1. Simples unicelulares 

Histología: Cónicos, de base ensanchada, verrucosos 

o no, patentes o adpresos (Fig. 1H). 

Distribución: Son escasos sobre los nervios foliares 

y tallos de M. citrata, M. spicata y M. x piperita y 

abundantes en las restantes especies. 

Tipo Il. Simples pluricelulares 

Subtipo 1 (ST 1). Tricomas rígidos 

Histología: Cónicos, 2-7 -celulares, lisos o verrucosos, 

adpresos (Fig. 2 B) o patentes; la célula proximal puede 
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poseer forma de cuña o trapecio, de manera tal que 

se inserta entre 2-3 células basales (Fig. 1 C, 2 D) o 

elevada por un tricopodio de desarrollo variable, 2-5- 

celular (Fig. 1 D). Es común la presencia de 

esferocristales tanto en las células tricomáticas como 

en las basales. 

Distribución: Son abundantes en M. arvensis, M. 

pulegium y M. x rotundifolia; escasos en las restantes. 

Subtipo 2 (ST 2). Tricomas flexuosos 

Histología: Cónicos, 4-9-celulares, paredes celulares 

no ornamentadas y flexibles que se colapsan con 

facilidad, poseen abundantes esferocristales en su 

interior; célula basal globosa (Fig. 4 F). 

Distribución: Dominan en el hipofilo y tallos de M. 

arvensis entremezclados con otros tipos de tricomas. 

Tipo MI. Ramificados 

Subtipo 3 (ST 3). Bifurcados 

Histología: La bifurcación ocurre en las células 

centrales o cercanas al ápice (Fig. 1 B, 4 D). 

Mictri) REL 1 1 Aa £a 

foliar de M. pulegium, abundantes en M. x rotundifolia; 

en las restantes especies están ausentes. 

Subtipo 4 (ST 4). Dendríticos 

Histología: Poseen más de dos ramificaciones; su 

longitud y número de células es variable, llegando a 

medir hasta 1 cm (Fig. 1 A). Es común la presencia 

de proyecciones mamelonadas en algunas células, 

como así también la depresión de las paredes radiales. 

La cutícula, muy ornamentada, presenta verrugas 

notorias (Fig. 3 A). 

Distribución: Son abundantes en la epidermis de 

los nervios del envés foliar de M. x rotundifolía. 

Tricomas glandulares 

Son pluricelulares, de pared lisa y variable en cuanto 

al número de células secretoras. Pueden ser capitados 

ono. 

Tipo IV. No capitados 

Histología: El cuerpo es siempre uniseriado 3-5- 

celular, de ca. 42 mm, con células cilíndricas, a 

excepción de la célula próxima a la basal, de forma 
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trapezoidal. El número de células secretoras es 

variable; por lo general corresponde a las dos apicales 
1 E . era A + : 4 

celular se tiñe fuertemente con Sudán IV lo que 

evidenciaría la presencia de sustancias lipofílicas. La 

secreción se acumula en un espacio subcuticular 

formado entre las células secretoras y la cutícula, para 

ser liberada posteriormente por ruptura de esta 

última (Fig. 1 FE E; 4 A; 6 D). 

Distribución: Son numerosos en tallos y hojas de 

M. x rotundifolia, M. arvensis y M. pulegium y escasos en 

M. spicata, M. citrata y M. x piperita, 

Tipo V. Capitados de cabezuela unicelular 

Histología: Presentan pie bicelular conformado ¿ 
una célula b basal y una célula del cuello; la rah ela e 

unicelular. Abundan sobre ambas superficies foliares 

y tallos aún en brotes tiernos. Según la forma de la 

cabezuela se distinguen las siguientes variantes: 

Subtipo 5 (ST 5). 
Cabezuela cilíndrica, unas dos veces más larga que 

ancha, generalmente inclinada. 

Secreción: El contenido de estos tricomas es acuoso 

con abundantes ona no se pen E 
d lipofílicas. La 

por lo tanto la secreción se Ela. a través de poros 

en la cutícula (Fig. 4 E, 6 C). 

Distribución: En la epidermis de los nervios foliares, 

más abundantes en hipofilo y aristas de los tallos de 

todas las especies estudiadas. 

Subtipo 6 (ST 6). 

Cabezuela globosa, erecta o inclinada; célula del 

cuello isodiamétrica. 

Secreción: El contenido celular consiste en gotas 

lipofílicas y cristales en vacuolas. No hay en estos 

tricomas un espacio subcuticular definido, 

acumulándose la totalidad del contenido en la misma 

célula secretora que se elimina, posteriormente, a 

través de poros cuticulares (Fig. 4 G). 

Distribución: Abundantes en hojas y tallos de M. 

arvensis, M. pulegium y M. x rotundifolia; escasos en las 

restantes especies. 
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Subtipo 7 (ST 7). 

Cabezuela globosa estipitada debido a la 
prolongación de la cabezuela hacia la base, en forma 
angosta o estípite, y, del mismo ancho que la célula 
del cuello. 

Secreción: o | dl 3 | pe En; 1 

están emulsionadas; Gablto: se eos cristales en 

VULUO 

vacuolas y un conspicuo núcleo, En las cabezuelas 
turgentes se aprecia un espacio subcuticular 

incipiente; no obstante, la secreción se realiza por 

poros (Fig. 4 C, 6 D). 

Distribución: Abundantes en pa y hojas de M. x 
rotundifolia y M. 

la 

Tipo VI. Capitados de cabezuela pluricelular 
peltados 

Histología: Presentan una célula basal similar a las 
restantes epidérmicas, una célula del cuello de forma 
trapezoidal pio y una TS a de ca. 
60um, con Q cél 

en un solo estrato (Fig. 2 A, C; 4 B; 7 D, E). Se ubican 

en depresiones de la epidermis, de tal manera que 
aparentan ser sésiles en vista paradermal. Alrededor 

de célula basal se dispone, en forma radiada, una 

corona de 9-14 células epidérmicas (células 
peribasales); estas células difieren ligeramente, en 

tamaño y forma, del resto de las células epidérmicas 

propiamente dichas (Fig. 1 G ). Según el estado de 
desarrollo, estos tricomas se observan diferentes. Así, 
antes de la secreción las e secretoras da 
unden 

f es 

leucoplastos, e bié 

y basal; en esta neboda, la cabezuela posee forma de 
copa, en a se observa la cutícula 

adherida a la pulsa de las células secretoras (Fig. 2 C; 

7 D). Posteriormente, el producto de la secreción 

migra a través de la pared celular a un espacio 

subcuticular que PREBEDEse ocupa a centro de la 

cabeza glandular; d l la se hincha 

y se eleva en Min de cúpula, conteniendo el material 

secretado entre la pared celular y la cutícula mientras 

que las paredes radiales y tangenciales de la célula 
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basal y célula del cuello se observan fuertemente 
cutinizadas (Fig. 4 B). Al final se produce el mecanismo 

de dehiscencia, mediante el cual el depósito de aceite 

esencial es liberado. El fenómeno comienza con la 
ruptura de la cutícula en un punto o poro, que se 
extiende en toda la región diametral de la cúpula (Fig. 
2 A; 7 E). Las células secretoras quedan expuestas, a 
la vez que comienzan a degradarse. La secreción 
consiste en una mezcla de gotas lipídicas 
(monoterpenos) y agua. El mesofilo asociado a los 

tricomas peltados se observa modificado; hacia el 

epifilo, las células en empalizada se redondean y, al 
igual que las células del parénquima esponjoso, 

presentan notables cloroplastos y conspicuos granos 
de almidón (Fig. 2 C). Algo similar ocurre en los tallos 

donde estos tricomas se hallan en contacto con el 

parénquima de la corteza (Fig. 4 B). 

Tit e A 1 A 

en los órganos aéreos RR de todas las es 
estudiadas. En las ! 

más abundantes en el hipofilo en tanto que en el tallo 

sólo se distribuyen entre las aristas, 

Indumento 

El rra no 2 es el mismo en toda la 
1 A | e | 

r 

tieomásts que el hipofilo y/o poseer distintos tipos 

de tricomas. 

A continuación se describen los diferentes tipos 
. J 4 1 1 An 

Glabrescente: La superficie del Órgano se observa 

con escasísimos tricomas simples de Tipo 1 y II (ST 

1). Presente en estructuras vegetativas de M. citrata, 

M. x piperita. 

Glanduloso: Formado casi exclusivamente por 

tricomas glandulares Tipos IV y V, en estructuras 

vegetativas de M. citrata, M. x piperita y M. spicata 

(Fig. 3 E). 

Cc de Je, PU Ja, Ls A M 
P ubescente: P vcuoO 

corto y fino, compuesto ni RA por tricomas 

Tipo I y Tipo II (ST 1), como ocurre en el epifilo de 

M. arvensis M. pulegium y M. x rotundifolia (Fig. 3 B). 
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Lanuginoso: Abundantes tricomas de Tipo II! (ST 1 
y ST 2), observados en el envés foliar de M. arvensis 

(Fig. 3 C). 

Tomentoso: Integran este indumento tricomas 
ramificados Tipo IM (ST 3) en M. pulegium y Tipo MI 
(ST 4) en M. x rotundifolia, acompañados de tricomas 

simples Tipo 1 y Il (ST 1), densamente distribuidos 
en el hipofilo y tallos de ambas especies. 

ANATOMÍA FOLIAR 

En vista superficial el indumento del epifilo de 
M. citrata, M. x piperita y M. spicata es glanduloso, 
mientras que el hipofilo a pesar de tener diminutos 
tricomas simples en los nervios, tiene aspecto 

glabrescente; pubescente en las restantes especies, 
siendo el envés lanuginoso en M. arvensis y tomentoso 
en M. x rotundifolia y M. pulegium. 

Las hojas son anfistomáticas con estomas 

diacíticos. Mentha pulegium presenta similar frecuencia 
estomática en ambas epidermis mientras que en las 
restantes especies, son muy escasos en el epifilo. En 
el complejo estomático se destaca una de las células 
acompañantes por ser más desarrollada que la otra, 

aunque ambas poseen paredes celulares anticlinales 
levemente onduladas (Fig. 2 F). 

En todas las especies se distinguen claramente 
dos modelos epidérmicos que caracterizan a cada 

superficie foliar. En el epifilo, las células epidérmicas 

propiamente dichas son isodiamétricas, de paredes 
onduladas con ens EN (Fig. 2 E, 5 H) mientras 

que en el hip gulare ,con paredes 

también und pero con las sinuosidades más 

estrechas (Fig. 5 J, K). 

En corte transversal, el contomo de la lámina es 

plano en M. pulegium (Fig. 5 M); ampollosa con áreas 

de resalto correspondientes a los nervios en las 

restantes especies (Fig. 5 K, N). Borde ligeramente 

revoluto, En la zona del nervio medio, la superficie 

adaxial con escotadura marcada en todas las especies 

a excepción de M. arvensis en donde se observa 

ligeramente cóncava. La superficie abaxial es 

prominente, subcircular o a modo de arco en casi 

todas las especies (Fig, 5 A, C, D, F), salvo en M. 
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pulegium (Fig. 5 B) donde la convexidad hacia abaxial 
es poco acentuada. 

La epidermis adaxial es unistrata, con células 

grandes, rectangulares, cutícula delgada y lisa (Fig. 5 
G, I); estomas a nivel de las células epidérmicas. 

Epidermis abaxial con células menores y de igual 
pa | : A in] la del A L£arm 1 ral 

y lisa, liga triad l 

de las especies (Fig. 5 G, I), algo más gruesa en M. X 
rotundifolia y M. pulegium; estomas elevados (Fig. 2 C). 

El mesofilo es dorsiventral (Fig. 7 D). Parénquima 

en empalizada unistrato con células grandes que 
ocupan poco menos o la mitad del mesofilo (Fig. 5 1); 
en la mayoría de las especies se disponen en un tejido 
compacto, salvo en M. pulegium donde se observan 
notables espacios celulares (Fig. 5 G). Parénquima 
esponjoso laxo con 3-5 estratos celulares 

En el nervio medio la hipodermis es 

colenquimatosa, con 1-4 estratos hacia adaxial y 1-2 
hacia abaxial. Parénquima muy desarrollado hacia el 
hipofilo (Fig. 5 A-F); en M. pulegium las células se 
ordenan dejando espacios intercelulares conspicuos 

a modo de un aerénquima. El desarrollo del nervio 
medio hacia abaxial depende de la cantidad de 

clorénquima y parénquima. En M. x piperita (Fig. 5 

D), M. citrata (Fig. 5 E), M. xrotundifolia (Fig. 5 F) y M. 
pulegium (Fig. 5 B), ambos tejidos están en proporción; 

en cambio, en M. arvensis y M. spicata es el parénquima 

el tejido más abundante (Fig. 5 A, C). Los hacecillos 

centrales pueden o no tener una vaina parenquimática 
completa, en cambio en los hacecillos laterales la 

vaina los rodea completamente. 

Es frecuente la presencia de esferocristales aislados o 

en grupos entre las células epidérmicas y del mesofilo, 

siendo muy abundantes en M. arvensis, M. pulegivon, M. x 

rotundifolia y escasos en las restante especies (Hig, 7 A, C). 

ANATOMÍA CAULINAR, 

Estructura primaria 

En corte transversal, el tallo es de contorno 

cuadrangular, con los vértices prominentes en la 

mayoría de las especies (Fig. 6 A) y escasamente 

marcados en M. pulegium. Epidermis unistrata, células 

rectangulares a isodiamétricas, con paredes radiales 
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Fig. 4. Fotomicrografías de tricomas. A: M. arvensis (Bonzani 62); B: M. x piperita (Bonzani 84); C, D 
M. x Peto (Bonzani 87); E: M. pulegium (Subils £ Bernardello 24 27). Tricoma glandular lO Capitado, nótese las células apicales con conteni ido; B: Tricoma glandular peltado con espacio , subcuticular 
y célula. del cuello con paredes Dioses C: Tricoma glandular de cabezuela unicelular estipitada co” 

ma Esto cado; E: Tricoma glandular de cabezuela unicelulal 

landular de cab de dictan: E Tric as flexuosos con esferocristales en su interior; G: Tricomé 
g e ca pie unicelular globosa con iguana lipofílico. 
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rectas y tangenciales convexas (Fig. 6 B); el contenido 

celular se observa rojizo en M. x piperita y M. spicata 
por la presencia de pigmentos antociánicos. En todas 

las especies la cutícula es gruesa y levemente estriada 

en los vértices. Escasos estomas con células oclusivas 

algo elevadas de la superficie epidérmica. 

En las especies con indumento tomentoso, los 

tricomas no glandulares están presentes en todo el 

contomo, siendo más abundantes en los vértices; los 

glandulares son más frecuentes hacia los lados. 

En la corteza, la hipodermis es colenquimatosa; 

unistrata hacia los lados y pluriestratificada en los 

vértices ocupando toda la costilla (5-10 estratos, el 

primero laminar y angular los restantes). Tanto los 3- 

4 estratos de clorénquima como 3-5 de parénquima 

que subyacen, se disponen laxamente en todas las 

especies, siendo más notorio en M. pulegiun donde se 

observa un verdadero aerénquima (Fig. 6 B). El límite 

más interno de la corteza está diferenciado por un 

estrato de células grandes y rectangulares que, a 

menudo, constituyen una vaina amilífera (va), puesta 

en evidencia con Lugol (Fig. 6 D, E). 

En el cilindro vascular, entre la vaina amilífera y los 

tejidos de conducción se observa una capa de células 

parenquimáticas muy pequeñas (1-2 estratos), sin 

contenido que se interpreta como periciclo (p) (Fig. 6 

D). Los tejidos vasculares, organizados en 4 grandes 

hacecillos colaterales y separados por parénquima, 

determinan una eustela. Médula abundante con células 
PA | A 3 1 p go eng pur 

Las células parenquimáticas que rodean el xilema, 

presentan sus paredes esclerificadas. 

Estructura secundaria 

Indumento y coloración de la epidermis similar a la 

estructura primaria. No se observa peridermis, aún en 

las porciones basales del tallo. Tanto la epidermis como 

los tejidos corticales se presentan íntegros aunque las 

células se disponen compactas y a menudo aplastadas 
ad PEE es de ds PA 

Endodermis con banda de Caspary (Fig. 7 E). El pericido 

se esclerifica parcialmente cn a de 1-3 

fibras (fp) art us trato (Fig T 
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B). Tejidos vasculares continuos, con un notable 

incremento de fibras esclerenquimáticas entre los vasos 
del xilema y el parénquima medular subyacente. Es 

común encontrar en la corteza y xilema esferocristales, 
tanto en la estructura primaria como secundaria. 

Discusión y conclusiones 

Tricomas.- La presencia de los tricomas no 

glandulares simples y ramificados es común en la 

familia Lamiaceae (Solereder, 1908; Metcalfe £ Chalk, 

1950, 1979; Cantino, 1990) y están presentes en 

Mentha sin excepción. En M. pulegium predominan los 

PP, A £s ma 1 sel LÉ 4 

DA CA p 3 rcado 

ubicados sobre los nervios del hipofilo. Los primeros 

habían sido ya reportados por Muñoz Centeno et al. 

(1998), no así los bifurcados, que son característicos 

de unas pocas especies como M. pulegium y M. x 

rotundifolia. Estos mismos tricomas fueron también 

encontrados en el híbrido Mentha pulegium x Mentha 
(Martins £ Martins, 2003), | 1 

spicata yl q 

q 1e tal híbrido | ] i d E tal M. aan 

ya que están Jia en M. spicata. Más raro aún son 

los tricomas dendríticos presentes sólo en M. x 

rotundifolia, los que sumados a los tricomas simples de 

las superficies foliar y caulinar dan a esta especie su 

particular aspecto tomentoso. 

La morfología de los tricomas glandulares, con 

algunas variantes en el número de células del pie y de 

la cabezuela secretora, son comúnmente descriptos 

para muchos géneros de esta familia (Amelunxen, 

1965; Bosabalidis £ Tsekos, 1984; Werker et al., 1985; 

Hanlidou et al., 1991; Turner et al., 2000; Martins £ 

Martins, 2003). Mentha sect. Mentha y sect. Pulegium 

se caracterizan por poseer tricomas con un breve pie 

bicelular y AMA loe o, lo que es más 
| t paralelas 

llamativo, p 

y dispuestas en un sol círculo. Todas estas variantes 

han sido observadas en las especies aquí tratadas, 

siendo imposible diferenciarlas sólo por este carácter. 

Los apéndices tricomáticos secretores Tipo IV 

han sido denominados en este tratamiento tricomas 

no capitados, ya que su cuerpo está formado por 2-3- 
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il 
, G: M. pulegium (Bonzani 86); C: M. spicata (Bonzal! 

; E: M. cit, ¡ EA Pepe ¡93)L | 
M: M. pulegium (Rossow 5212); J, ape tac ; FE: M. x rotundifolia (Bonzani 93) | 

cer (Costaguta 81); H, K: M. spicata (Costaguta 89). 941 
3 

As 

mesofilo (hacecillo lateral con vaina paren dulmár orsiventral 
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células secretoras altecadas: sin una cabezuela 

diferenciada. Simil | ¡ ] 

1 £ LOA . e) RAN /LU x3 a el gé tal., 1991) 

y y Salvia (Corsi £ Bottega, 1999), En Mentha, aunque 
presentes en todas las especies analizadas, son más 

abundantes en el hipofilo en combinación con el 

indumento tomentoso. 

Los tricomas capitados de cabezuela unicelular 

(Tipo V), han sido aquí clasificados en tres subtipos 

teniendo en cuenta fundamentalmente la forma de 

su cabezuela (ST 5, 6, 7), además del contenido y 

modo de secreción. El subtipo 5 (Fig. 4 E), de acuerdo 

a las pruebas histoquímicas realizadas, secreta 

sustancias hidrofílicas y se observan en abundancia 

en las venas del hipofilo. Nuestras observaciones 

coinciden con las de Bruni £ Modenessi (1983) para 

Thymus vulgaris L., los que reportan la presencia de 

mucílagos y agua en los mismos tricomas y con las de 

Werker et al. (1985) para otros géneros de Lamiaceae, 

quienes observan estos tricomas siempre en relación 

al floema. El subtipo 6 (Fig. 4 G) aparece distribuido 

en casi toda la planta y produce y acumula sustancias 
hidrófílicas y lipofílicas claramente observables en la 

cabezuela; esta secreción se elimina a través de poros 

de la cutícula mediante un mecanismo similar al 

reportado por Werker et al. (1985) para Rosmarinus 

officinalis L. Asimismo, el subtipo 7 (Fig. 4 C) produce 
también los dos tipos de sustancias al que se adiciona 

un notable depósito de cristales de diosmina en la 

fase acuosa. En este caso, el mecanismo de secreción, 

difiere del anterior. Si bien es a través SE un dro: 

Cuticular 

se deposita dra y se e EIA enseguida, 

gradualmente y en forma de gotas. Este tipo de tricoma 

es decir con a do id con fase len 
can f errecián 

OSA y «o 
en gotas-, es descripto por primera vez para Mentha. 

Respecto de la maduración de los tricomas de 

cabezuela unicelular (Tipo V), Werker et al. (1985) 

manifiestan, para otros géneros de Lamiaceae, que 

estos tricomas comienzan y terminan su actividad 

cuando la hoja aún es po. pa situación no Ocurre 

en Mentha ya E tales tricomas 
Y 
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están en plena actividad secretora en tallo y hojas 
maduras; lo mismo fue señalado por Asenso et al. 
(1995) para Leonotis leonurus (L.) R. Br. Entonces, en 

Mentha a la madurez de los órganos, la secreción se 
realiza no sólo por los tricomas peltados (Tipo VI), 
los que ya han , sino también 

por los de Tipo Y 

1 A y TS | | PA E] 

y desarrollo de los tricomas peltados en diferentes 

géneros de Lamiáceas (Fahn, 1979, 1988; Azizian et 

al., 1982; Bosabalidis £ Tsekos, 1982; Cantino, 1990), 

coinciden en una estructura básica y constante como 

la aquí descripta; el único carácter variable lo 

constituye el número de células secretoras, siendo en 

general de 8 para Mentha (Amelunxen, 1967; Fahn, 

1979, 1988; Turner et al., 2000; Muñoz Centeno et 

al., 1998). Un caso particular es el reporte de Martin 

(2002), quien observó un número de 12 células 

secretoras dispuestas en 2 círculos concéntricos para 

M. spicta y para el híbrido M. spicata x M. x suaveolens. 

A pesar de la variación en el número de células 

secretoras, los tricomas peltados son considerados 

como el sitio primario de la biosíntesis de los aceites 

esenciales en Lamiaceae (Croteau, 1986, Gershenzon 

et al., 1989). En Mentha, las células epidérmicas 

e se dE con pS cl a aa más 

di 9 a 14. Só Cuvilas et al. ( 1998), estas células 

peribasales actúan como coadyuvante de la función 

secretora transportando los productos de la 

fotosíntesis desde el mesofilo hacia las células de la 

A Asimismo, la cutinización de las paredes 
daen] é6lulas del 11 , contribuye 

a un mejor soporte cuando el volumen del tricoma 

aumenta durante A formación del espacio 

subcuticular, (Bosabalides 

£ Tekos, 1982, 1984); según Estilal (2002), esta 

cutinización actuaría además como una barrera para 

MS para O, , 

impedir el movimiento intercelular de la secreción. 

Anatomía foliar.- La lámina es anfistomática; en M. 

pulegium la densidad estomática de ambas epidermis 

es similar, a diferencia de las restantes especies donde 
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Ss 

y 

A 

a DUDA 
ZZTSAD A A 

> M. y piperita (NN . 6. Anatomía caulinar. M. arvensis (Bonzani 62); B: M. pulegium (Bonzani 86), C: M. x piperita llo; $: 5454); D: M. spicata (Bonzani 83), M. x rotundifolia (Bonzani 93). A: Esquema de E a : 
Detalle de la corteza con aerénquima y vaina amilífera; C: Epidermis caulinar con tricomas g ds con vain 
Detalle de corteza con vaina amilífera (va) y periciclo (fp); E: Detalle de transcorte por tallo 
amilífera y esferocristales en el floema. 
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la presencia de los estomas es insignificante en el 
epifilo. La morfología del estoma corresponde al 
tipo diacítico, según la clasificación de Wilkinson 
(1979) y Cantino (1990) para Lamiaceae. Sin 

embargo, existe un reporte de estomas 
anomocíticos para el híbrido Mentha pulegium x 
Mentha spicata (Martins £ Martins, 2003). 

Para el género, el mesofilo es dorsiventral en 
E + 1 ciel RA + Í h 7 

l P k )» 
con igual arquitectura en sus tejidos. Hace 
excepción M. pulegium por poseer tejidos muy laxos 
(aerénquima) tanto en mesofilo como en nervio 
medio, en respuesta al ambiente donde habita. En 
menor grado, esta variación se presenta en M. 

citrata y M. x piperita. 

Una situación que merece destacarse es el 
arreglo de los tejidos subyacentes a la posición del 
tricoma peltado observándose una modificación 

del mesofilo. Tal modificación consiste en un 

cambio de forma de las típicas células en 

empalizada, adquiriendo aspecto redondeado y 

aumento del número de cloroplastos y granos de 

almidón; esta particularidad fue también descripta 

para Origanum (Bosabalidis K Tsekos, 1982) 

acompañada por otros cambios ultraestructurales 

(ordenamiento de microcuerpos y mitocondrias), 

lo que fue asociado a procesos de fotorespiración 

(Frederick et al., 1975). 

Anatomía caulinar.- Son escasos los trabajos 

referidos a la anatomía de tallo de Mentha. Según 

Metcalfe £ Chalk (1950), en la mayoría de las 

entidades de Lamiaceae los tallos poseen 4 ángulos 

colénquimáticos. No obstante ello, en Mentha, según 

nuestras observaciones, el ángulo colenquimático 

varía en desarrollo; así, los límites extremos se 

observan en M. x rotundifolia donde está más 

desarrollado a diferencia de M. pulegium donde se 

presenta débilmente marcado. Este carácter es, al 

parecer, constante en M. pulegium ya que existen 

reportes previos sobre el mismo (Muñoz Centeno 

et al., 1998). 

Arnaldoa 14(1): 77 - 96, 2007 

El arreglo del parénquima cortical demuestra una 
As: aga con us e. eE ? especie. Así, M. 
1 AS , ALO LU 10) o 

1 1 Ars 1 

dnde crece hablttnlmiente: Por su parte, en las restantes 

especies que crecen en hábitat mesofítico, la corteza es 
más homogénea con aerénquima menos desarrollado (M. 
X piperita y M. citrata) o casi ausente (M. x rotundifolia, M. 

spicata y M. arvensis). 

La presencia de una endodermis bien diferenciada y, 
a menudo, con bandas de Caspary ha sido observada en 
Mentha al igual que para otros géneros de Lamiaceae 
(Metcalfe £ Chalk (1950, 1979; Muñoz pa et e 

1998), firmánd demás] 

esclerenquimático más o menos ado e en todas 
las especies estudiadas. 

Los esferocristales en los tejidos caulinar y foliar son 
comunes en esta familia (Metcalfe £ Chalk, 1979, 

Bonzani « Ariza Espinar, 1993; Barboza et al., 2001, 

Martins £ Martins, 2003). La naturaleza química de 
estos cristales fue erróneamente consignada como 

cristales de hesperidina (Solereder, 1908; Metcalfe £ 

Chalk, 1950); fue Hegnauer (1966) quien dilucidó que, 

en realidad, se trataba de esferocristales de diosmina. En 
el caso particular de M. x rotundifolia, se pudo comprobar 
químicamente que los cristales observados corresponden 

a flavonoides de la línea metabólica de la diosmina 

(Bonzani et al., 2004). Estas estructuras cristalinas son 

muy llamativas no sólo por su tamaño sino también por 

el color y la forma que adquieren en su deposición. En 

las especies aquí analizadas, los cristales están presentes 

desde el mesofilo, corteza, tejidos vasculares hasta la 

epidermis incluyendo las células de los tricomas no 

glandulares y glandulares, destacándose particularmente 

en M. arvensis, M. pulegium y M. x rotundifolia por su 

abundancia. 

Desde el punto de vista taxonómico, algunos 

caracteres (tipo de mesofilo, grado de desarrollo y 

distribución de los tejidos en el tallo) pusieron en 

evidencia una gran homogeneidad a nivel genérico. Por 

su parte, el indumento, los tipos de tricomas, la 

abundancia de los estomas en la superficie foliar, la 

frecuencia de esferocristales (Tabla 1), la morfología y 
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distribución de los tejidos en el nervio medio y el 

grado de desarrollo del aerénquima en tallos y hojas, 

son los que, por su constancia, permiten ser valorados 

para la identificación de las especies. 

A ni 1 1, si bien las sect. Mentha y Pulegium 

difieren en su número básico de cromosomas (x = 

12 y x = 10 respectivamente, cfr. Harley £ Brighton, 

1977), no se observaron diferencias anatómicas de 

importancia. 

Desde el punto de vista práctico y a los fines de 

facilitar los controles de calidad de las especies de 
MÁ, al ¿ 

diferenciables en la siguiente clave: 

1. Nervio medio foliar poco emergente hacia el hipofilo; tejidos vasculares ausentes en la zona emergente hacia 

el hipofilo y aerénquima fuertemente desarrollado. Hojas netamente anfistomáticas (epi- e hipofilo con 

frecuencia estomática similar) 
M. pulegium 

1', Nervio medio foliar muy emergente hacia el hipofilo; tejidos vasculares presentes en la zona emergente hacia 

el hipofilo y aerénquima poco o nada desarrollado. Hojas no marcadamente anfistomáticas (epifilo con 

escasos estomas, hipofilo con abundantes estomas) 

2. Plantas glabrescentes. Aerénquima poco desarrollado 

3. Nervio medio con parénquima supraxilemático. 
M. x piperita 

3'. Nervio medio sin parénquima supraxilemático. 
M. citrata 

2'. Plantas pubescentes a tomentosas. Aerénquima ausente 

3. Predominio de tricomas ramificados (bifurcados y dendríticos). Hacecillo del nervio medio 

rodeado íntegramente por parénquima no clorofílico 
M. x rotundifolia 

3”. Tricomas ramificados ausentes. Hacecillo del nervio medio rodeado por parénquima clorofílico 

y no clorofílico 

RI : is : 2 , 1 £n “1 Le z . 1 Car 

4, Nervio med P ] 9% " , P q. 

en la zona emergente. Predominio de tricomas simples no flexuosos (indumento 

ubescente 
| 

é 
M. spicata 

r 2 . . sz . 1 Lt: “1 "PO y . Z . 1 A 

4”, Nervio me parénquima no cloro praxilem n parénquimi 

en la zona emergente. Predominio d e 
[ ( g ) 

M. arvensis 
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Funk, a high Andean cushion plant 

Temperatura ambiental de Xenophyllum humile (Kunth) V.A. Funk, 

una planta en cojín altoandina 

Petr Sklenár 
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Abstract 

Xenophyllum humile Dmoz: VA. Funk is a NE cushion pe of high-altitude páramo communities in Ecuador. 

Thermal ambient of an adult Xenophyl! u lin the pá f Volcán Iliniza at an altitude of 4650 
eS 

e | Pa LL: 3 “A E AR 3 Ls” 

m. Ten ¡perature of u-Co thermocouples during 

the course of four days in October 2006. The course of temperatures was greatly influenced by the instantaneous weather 

conditions. The western and eastern sides of the cushion were distinctly warmer than the top, northern, or southern sides. 

There was a distinct EA shift when the maximum ADE was reached on the eastern (during morning) and 

wectern (14 2 E. AED 11 + Es +h :. 

y 
The cushion was 

distinctly warmer than the air and colder than the soil surface during the day, whereas the differences were only minimal 

during the night. Tl l li lin tl fecology of pla: | he surf: fthe pá hi 
O t 

Keywords: Andes, cushion plants, Ecuador, paramo, temperature measurement, 

Resumen 

Xenophyllum humile (Kunth) V. A Funk es una conspicua od en Pl de las comunidades paramunas en Ecuador. Se 

examinó el ambiente térmico de una planta adulta de Xi ph) llum humile en | P del Volcán lliniza, a una altitud de 

4650 m. La temperatura d lados del cojín, suelo y aire > Fai medidos con termopares de Cu-Co durante el curso de 

. a a 4 1 Ains $ 
cuatro días en pedi del 2006. El curso de temp fue influenciado princip por atmosféricas 

ds 2 324 A 1 1 y lo la 3 AI Hubo 

instantáneas. Los lados Oeste y Este del coj q s y Sur. 

un cambio + Pe CIO Ada áxima alcanzó los lados E ¡acbici la mañana) y Oeste AOS la 
: e 

tarde), ¡2 2d VALE : tit dd y Sur El cojí ñ A $ 1 1 

aire y enfriado indisti l tura de la superficie del suelo durante el día, mientras que las PA eran 
4 

solamente mínimas durante la noche. q resultados se discuteñ en el contexto de la ecología de las plantas en cojín que 

colonizan las superficies de los páramos. 

Palabras clave: Andes, Ecuador, medición de temperatura, páramo, plantas en cojín. 

Introduction 

Climate of tropical high mountains is determine the survival of tropical alpine biota (Rundel 

characterized by po diurnal and reduced  €tal. ne Somme et al. 1996). As ini tend to 

(Hedberg 1964, Troll be clear, 

1968, Rundel 1994). Temperature 5 ididp below (Salt 1954, Hedberg 1964, Smith 1977), east-facing 

Zero virtualh £+] ratures  sSlopes receive more sunlight and experience higher 
a e partol u do e 

thus belong to the major Peolegienl factors that temperatures than the west-facing slopes. Such 
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climatic differences between habitats of different 

aspect affect the ecology of tropical alpine plants. For 

instance, Young (1984) observed significantly higher 

rates of seed maturation in east-facing flowers on the 

columnar inflorescence of the afro-alpine species Lobelia 

telekii than in west-facing flowers. It was also found 

that species altitudinal distribution maxima tended 

to occur on the east-facing slopes, whereas the 

altitudinal minima were confined to the west-facing 

slopes (Smith 1977). 

A variety of growth forms of alpine plants are 

known to ameliorate their thermal balance (Kómer 

2003). Hedberg and Hedberg (1979) and Ramsay 

(1992) demonstrated that insolated leaves and buds 
A LE 

of P H H yy WAbbnicl than 

the air. For instance, surface leaf temperatures of 

cushion plants were 10-15”C above the air 

temperature during the day, whereas there were 

virtually no temperature differences during the night. 

Increased temperature is beneficial to the plant for 

various reasons, which include higher seed set (Young 
fs 1 * . . 1 1 

MULA VIDALADIAL OY E 
O 

(Smith 1975). 

E LE 1 A PA 1 

forms in the equatorial páramo (Heilborn 1995, Cleef 
1981, Rauh 1988). They are generally associated with 
higher altitudes and low disturbance by burning, 

grazing, and trampling (Ramsay € Oxley 1997). The 
cushion plants are typically confined to wet, azonal 
communities (Cleef 1981), but in Ecuador they also 

constitute an important component of zonal páramo 
vegetation (Harling 1979, Ramsay 1992, Sklenág 
2000). The most common cushion plants in the 
E 4 As>nrella <rm 

Plantago rigida, and Xenophyllum spp. These plants form 
compact, tight cushions whose interior is filled with 
decomposing, humid organic material, 

The aim of this paper is to present results of a 
short-term measurement of thermal ambient of the 
pS A E > 1 vv. ] E Jl 23 UY. 1 g | pi (Kunth) 
V.A. Funk in the Ecuadorian páramo. Surface 
temperatures of different sides of the cushion are 
compared: 1) between them and 2) to the 
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temperatures of air and soil. “The results are discussed 

in the context of ecology of plants that colonize the 

surfaces of the páramo cushions. 

Methods Study site 

The study was carried out in the páramo of Volcán 

Iliniza (5263 m, 0%40' S, 78”42' W), on an E-facing 

slope of a lateral moraine at an altitude of 4650 m, 

lliniza is an extinct, eroded volcano located in the 

western cordillera of Ecuador and hosts a distindt 

páramo vegetation (Sklenás 2006). Two upper 

superpáramo communities with a distinct occurrentl 

of cushion plants have been found at this altitude, 
itosa and Arenara vV 1 y Le., 

dicranoides-Senecio canescens (Fig. 1). The former plant 

community is confined to more sandy soils, whereas 

soils of the latter community contain more coart 

material (Sklenág 2000). Both communities art 

characterized by relatively low species richness (12- 

17 species) and low vegetation cover ( 10-40% cover). 

Study species 

Xenophyllum humile is a conspicuous high Andean 

cushion plant. The species is distributed from centra 

Colombia to northern Peru with an isolated locali 

in northern Bolivia (Funk 1997a, b, Luteyn 1999). In 

Ecuador, it is the most common species of zonal 

4 PARO si Clan 2000). The 

E : ly » E 

size of the cushions varies considerably according 

the environment and plant age. The largest observed 

cushions reach close to 1 m height and welkover 1 

in diameter (P. Sklenáo, personal observation). 

was selected 
nt formed 

ca 08 

A large specimen of Xenophyllum humile 

for the temperature measurements. The pla 

more or less symmetric, semi-round cushion, 

m tall and >1 m in diameter. 

Temperature measurements 

uring de 
mer 

and 

The measurements were carried out d 

period 14-17 October 2006. The temperatures 

measured with Cu-Co fine wire thermocouples 

readings were taken in 5-minute intervals. The dal 

Arnaldoa 14(1): 97 404 an 
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Fig. 1. Xenophyllum humile-Baccharis caespitosa upper superpáramo plant community on the eastern slope Í 

Volcán Iliniza between 4600-4650 m where the study was carried out. 

were collected by the 12-chanell MiniCube VV 

datalogger produced by the EMS Bro, Czech Republic. 

Surface temperatures of the cushion were 

measured at four different aspects corresponding to 

the major cardinal directions, ¡.e., north, east, south, 

and west. The thermocouples were placed on the sides 

of the cushion which had ca 50? slope. An additional 

thermocouple was placed on the top of the cushion. 

The thermocouples were attached to the leaves of 

the cushion with a firm wire. One thermocouple was 

inserted inside the cushion 15 cm deep from the 

top, unfortunately this thermocouple was damaged 

and no results can be presented. Air temperature 

was measured at 2 cm above the surface of the cushion 

top and at 30 cm above the soil; the thermocouples 

were screened from direct insolation with a white- 

colored plastic shield. Soil temperature was measured 

at the surface and at 5 cm depth. 

Arnaldoa 14(1): 97 - 104, 2007 

Results 

The course of temperature was determined by 

instantaneous weather conditions (Fig. 2). Fog along 

with periods of rain and snow occurred during the 

first day (14 October) of the measurement and 

reduced the daily temperature oscillation. As the 

weather improved during the three following days, 

the daily temperature oscillation increased. The sky 

was clear on the morning of the second day but in 

the afternoon heavy fog and rain returned which 

resulted in a rapid drop of air temperature by more 

than 10*C. The sky was mostly without clouds during 

last two measurement days. 

The maximum air temperature at 30 cm above 

soil did mot reach 12%C during the day and only ightly 

dropped below —1*C during the coldest night (Fig. 2). 

The soil surface experienced temperature oscillation 

— of almost 55%C with the minimum close to -5*C, 

whereas 5 cm below the soil surface the oscillation 

was reduced to ca 17"C and the temperature did not 

drop below 0*C. On average, the soil surface thus was 

the warmest and experienced the biggest temperature 

; Figs. 2, 3). ps fluctuation (Table 
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Fig. 2. Daily course of air and soil temperatures in the superpáramo of Volcán Iliniza at the elevation of 4650 
m during 14-17 October 2006. 

17 October 2006; n indicates the number of readin 

Table 1. Average daily temperatures of air and soil nearby the Xenophyllum humile cushion measured during 14 

ngs. 

Air 30 cm Soil surface Soil -5 cm 

NIGHT + DAY 1152 2.04 7.18 5.79 
“—— NIGHT 576 —0.04 -1.46 3.25 

DAY 576 4.12 15.81 8.33 

Table 2. Average daily temperatures at various sides of the Xenophyllum humile cushion and air above the top of 
the cushion measured during 14-17 October 2006; n indicates the number of readings. 

n North South East West Top Air 2 Cm 

NIGHT + DAY 1152 2.36 3.50 4.62 4.02 3.93 2.68 
NIGHT 576 0.61 -0.41 0.61 4.37 0607 1% 
DAY 576 5.33 7.41 9.84 9.41 8.54 6.31 

There was a distinct difference in the thermal 
regime of different parts of the Xenophyllum cushions 
(Table 2, Fig. 3). The eastern side was the warmest 
part of the cushion with a daily average temperature 
of 4.62*—C (Table 2). The western side of the cushion 
was slightly cooler (4.02*C) and further cooler was 
the southern side (3.5"C). The coldest part of the 

100 

cushion was its northern side with an averagt 

temperature of 2.36"C. In general, the thermal 

differences among the sides of the cushion were nn 

pronounced during the day than during the mig 
For instance, the difference between the eastem* % 
western sides during the day is 0.43"C, whereas 11 
almost twice as high during the night (0.76C) 

1 
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Temperature [*C] 

=> € 

Time [hours] 

Fig. 3. Daily course of temperature at various sides of the Xenophyllum humile cushion. 

Further distinction among the different sides of Maximum on the eastern side was reached between 

the cushion can be seen by comparison of the time 9:15 and 11:00 hours while on the western side it was 

when the maximum daily temperatures was reached. reached between 13:10 and 15:05 hours (without 

The most distinct difference was between the eastern considering the first cloudy day). There was no such 

and western sides of the cushion (Figs. 3, 4). The  *emporal shift in the temperature maximum between 

the northern and southern sides. 

Temperature difference [”C] 

OOOOODOOSo.£osSss£Sos. 

3288888888828 9200809000 

AAA A AO 
Time [hours] 

Fig. 4. Daily course of temperature difference between the eastern-western and southern-northern sides of the 

Xenophyllum humile cushion. 

101 
Arnaldoa 14(1): 97 - 104, 2007 



Petr Sklenár: Temperature environment of Xenophyllum humile 

The top of the cushion was distinctly warmer 
during the day than the air layer 2 cm above its surface 
(Fig. 5, Table 2). This difference was observed regardless 
of the weather conditions, although it was much more 

pronounced during the clear sky (13.3"—C) than when 

clouds were present (7.3"C). During most of the night 

the difference remained within 1-2*C. On the contrary, 

the top of the cushion was colder than the surface of 
the soil during the day by ca 5”C during the cloudy 
and rainy weather and by as much as 27"C during the 
sunshine (Fig. 5). For the most of the night, the cushion 
top remained slightly warmer than the soil surface 
with the maximum difference of 2.2-C. 

Q) o 
1 

a 

Temperature difference [*C] 

¿ — South-North 

y -— East-West 

-40 U E AR T APA SA A A JT 1, AR o 2000000060 o 5582828838838 888383882382283838 OXoO0"m0 7 NS 75 5 0 WN = RN FSE oenor om. 

Time [hours] 

Fig. 5. Daily course of temperature difference between the top of the Xenophyllum humile cushion (Top) and air just 
above the cushion (Air 2 cm) and soil surface (Soil O cm); drop in Air 2 cm temperature in the early moming hours of the second and third day wa 

Discussion 

The temperatures measured at different sides of 
the cushion are consistent with the expected patterns. 
The differences are distinct during the day and under 
clear sky, whereas they are much reduced at night 
and when clouds and fog are present. The eastem 
and western sides of the cushion are warmer than 
the northern and southern sides since the latter two 
receive a higher proportion of solar radiation at a 
steep angle. The conditions at the top of the cushion 
are in-between the two situations. 

The eastern side of the cushion is slightly warmer 
than the western side. Given the short period of 
measurement, however, it cannot be decided whether 
this difference results from the higher cloud frequency 
in the afternoons (Salt 1954, Hedberg 1964, Smith 
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s due to improper shading of the thermocouple from the east. 

1977) or it is simply due to a random variation. The 

difference between the eastern and western sides iS 

more pronounced during the night than during the 
day. The measurement was done on the east-facing 

slope and so the temperature on the westem side | 

might have been influenced by cold air descending 

along the slope during the night, whereas the eastem 

side could have remained relatively sheltered. Since 

the measurement was done three weeks after U% | 

autumn equinoctial, the southern side of the cushion 

received more solar radiation than its northem side. 

Consistent with this, the southern side of the | 

Xenophyllum cushion is warmer than the northem side: 

It is a well known fact that the surface of alpine | 

cushion plants provides a suitable habitat for grow 

of other plants (e.g., Alliende £ Hoffmann 1 985, 

« Liska 1991, Lohengrin et al. 2092). This 

Amaldoa 14(1): 97- 104200 
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phenomenon is common in the páramo of Ecuador 

as well (Heilborn 1925, Sklenág 1998). It was 

suggested that, beside other factors, the plants that 
colonize the cushions benefit from the increased 
temperatures at the cushion surfaces and as such the 
cushions might serve as a thermal refuge for them 
(Arroyo et al. 2003). 

Our measurements confirm that the Xenophyllum 
cushion pe provides Pres mera cnica 
than the air. If cushion pl 
refuge for the plants EAS their surfaces, warmer 
sides would be expected to have a higher incidence 
of the colonists. No side preference by the colonizing 
plants on the Xenophyllum cushion was observed in 
the páramo of Iliniza. This, however, could be due to 

the close proximity of the study site to the Equator 
and thus minimal difference between the thermal 
balance of the pi vs. PS rd of the 
cushion. The thermal d various sides 
of the cushion plants (namely northem and southem 
sides) should be more pronounced in the subtropical 
Andes. But data about preferential growth of 
colonizing plants at certain aspects of the cushions 

has not been reported. 

In terms of average temperature, still better 

conditions than the cushion are provided by the soil 
surface, Nevertheless, the soil surface experiences also 
the greatest daily oscillations which perhaps may not 
be beneficial to the colonizing plants. In addition to 
this, a crucial factor that seems to determine the 
colonization of the bare soil by páramo plants is the 
soil stability (Pérez 1987, 1994, Sklenás 2006). 
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Caracterización bromatológica del frutal silvestre «mote- 

mote» Allophylus mollís (Kunth) Raldkofer (Sapindaceae) 

Bromatology characterization of «mote — mote» Allophyllus mollis 

(Kunth) Radlikofer (Sapindaceae) 

Mario Zapata Cruz 

Museo de Historia Natural, Universidad Privada Antenor Orrego, Av. América Sur 3145, Casilla 1075, Trujillo — 

PERÚ. mzapatacQupao.edu.pe 

Resumen 

Allophylus mollis, es un árbol frutal que en Perú es conocido con el bo pis vulgar de «mote-mote», crece dee manera 

silvestre entre los 1500 y 2500 msnm. y 

sierra de Cajamarca y La Libertad. Las determinaciones porcentuales analizadas en y 100 gramos de parte comestible fueron 

humedad, extracto seco, carbohidratos, grasas, proteínas, fibra bruta, acidez, ácido ascórbico y cenizas. El valor calórico 

producido es de 74.12 Kcal. (310.11 KJ) que es aportado principalmente por su considerable contenido de carbohidratos. 

Palabras clave: Bromatología, Allophylus mollis, Sapindaceae 
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Abstract 

The tree A. mollis is known in Peru like «mote-mote», it grows between 1500 and 2500 m and its fruits are eating fresh 

by people in several localities at the mountains > praia y > Libertad Departments. The analyzed percentage 

tract , carbohydrates fats proteins fiber, ac idity, determinations in 100 g: f 
ascorbic acid and ash. The produced dele value is of 74,12 Kcal (310, 11 KJ) that is contributed m.inly by its high 
carbohydrate content. 

Key words: Bromatology, Allophylus mollis, Sapindaceae 

Introducción 

E eg es uno de los centros de diversidad Adidas A e dos 0 de 
O 

ha utilizado para su alimentación miles de especies 

de plantas, muchas de las cuales han sido además 

domesticadas. Hoy en día se cultivan apenas 150 

especies vegetales, de las cuales 12 aportan el 75 por 

ciento aproximadamente, de nuestra alimentación y 

Cuatro producen más de la mitad de los alimentos 

idad, el hombre 

mundo. De esta forma, el trod 

Pou de especies vegetales arbóreas del mido 

es compartido por Brasil, Colombia, Venezuela, Perú, 

Bolivia y Ecuador (Calzada, 1980). 

En el Perú existen todavía parientes silvestres de 

especies cultivadas. Estas plantas silvestres constituyen 

que consumimos. Esta involución ha incrementado 

la vulnerabilidad de la agricultura y ha empobrecido 

la dieta humana. Como consecuencia de ella, muchos 

cultivos locales, tradicionalmente importantes para 

la alimentación de los sectores más pobres de la 

Sociedad, se hallan hoy subutilizados o marginados. 

(Hemández £ León, 1992). 

los reservorios de recursos genéticos que permiten a 

la especie humana el reto de sobrevivir y contar para 

ello con los suficientes alimentos. El uso más frecuente 

de las especies silvestres es como fuente de 

ista para ¡pre cultivos que pueden 

resistir plagas > y 

otras ventajas como Eavhbtaldticas nutritivas, 
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excelente calidad culinaria, facilidad para el 
procedimiento casero o industrial (Antunez de 
Mayolo, 1981; Tapia, 1993). 

En los montes perennifolios comprendidos entre 
los 1,300 a 3,200 m.s.n.m. en la zona de la provincia 

de Contumazá cuyos lugares están sometidos a la 
actividad permanente del hombre, crecen algunas 
plantas silvestres y semi-cultivadas muy próximas a 
las casas o en los cercos de las chacras y que 
normalmente los pobladores aprovechan sus frutos, 
en su alimentación, tal es el caso de Carica candicans 
«papaya silvestre», Allophylus densiflorus «mote-mote», 
Erythrina edulis «pajuro», Sambucus peruviana «sauco» etc. 
y de otros como «Chirimoya», «cansaboca», «guaba», 
«tuna», «espino», «capulí», «guayaba», «lúcuma» 
(Soukup, 1979; Sagástegui, 1989). 

El conocimiento de los frutales nativos es muy 
diferente al de los frutales no-nativos. Estos últimos, 
han sido sometid ¡os habiéndose 
logrado grandes avances en el rendimiento y calidad. 
En cambio, a los frutales nativos no se les ha prestado 
la atención que merecen y por lo tanto sólo son 
aprovechados por la población aborigen de los lugares 
en donde crecen en forma silvestre y semisilvestre 
(Calzada, 1980; Mostacero, 1989). En tal sentido el 
estudio bromatológico de A. mollis aportará con 
información sobre nuestros frutales silvestres. 

A MITIN 7 

Material y métodos 

Se visitaron las localidad J 

de distribución del «mote-mote» a partir de material 
registrado en el Herbarium Truxillense (HUT), de la 
Universidad Nacional de Trujillo y el Herbario Antenor 
Orrego (HAO), de la Universidad Privada Antenor 
Orrego. Se tomaron fotografías y datos relacionados 
con su hábitat, asociación con otras plantas, altura 
sobre el nivel del mar, tipo de suelo, formas de consumo 
y usos del frutal. Se colectaron ramas florales de las 
planta procedentes de los alrededores del caserío de 
Santiago, Distrito de Guzmango a 2400 m., en la 
provincia de Contumazá, Departamento de 
Cajamarca; y de la localidad de El Chorrillo (ruta 
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Cascas-Contumazá) a 2000 m. en la Provincia de 

Cascas, Departamento de La Libertad; y se colocaron 
en prensas botánicas para su herborización y montaje 
así como de aproximadamente 2 Kg. de frutos frescos 
por cada localidad. Las muestras herborizadas se 
describieron morfológicamente y determinaron 
taxonómicamente mediante la clave propuesta por 

Radlkofer (1931). Los frutos fueron agrupados según 
su lugar de procedencia, tamaño y madurez, 
descartando los frutos malogrados. 

Se realizó la evaluación organoléptica, luego e 
desecaron y trituraron para realizar las siguientes 
determinaciones bromatológicas: Humedad: pot 

gravimetría; Extracto seco: El peso de la muestra anhidra 
expresado en porcentaje, (Silva, 1986); Cenizas: Se 
utilizó el método gravimétrico por incineración 
directa. (Egan « col., 1993), Fibra bruta: Por el método 

de Hanneberg. (Egan £ col., 1993). Acidez libre: por | 
acidimetría, expresando los resultados como ácido | 

cítrico (Montes, 1981). Acido ascórbico: Se utilizó d. | 
método por titulación y valoración con 2,6- | 
diclorofenilindofenol. (Chechetkin, 1984). Nitrógenota 
Se utilizó el método de Kjeldahl - Gunning - Amold 
(Egan Scol,, 1993). Proteínas totales y Proteínas indigridl 
y Proteínas digeribles por el método de Stutzer- Stollem 
(Winton £ Winton, 1958); Grasas: Se utilizó el 

método Soxhlet, (Montes, 1981). Carbohidratos: Los 

carbohidratos totales se determinaron mediante 

método de Fehling, (Egan £ col., 1993) y finalmente 
Valor calórico, expresados en Kcal. (Paul y Southgate, 1978) 
Se realizaron 3 repeticiones para cada determinación 
bromatológica. Para las determinaciones de humedad, 
ácido ascórbico y acidez titulable se utilizaron frutos | 
frescos. Se expresan los resultados en gramos por 100 
g de fruta fresca y seca. 

Resultados 

Descripción morfológica (Fig 1 y Fig 2) 

De las observaciones de campo y determinación | 
en herbarios, se trata de un árbol de hasta 8 M Ñ 
alto, ramificado, con ramas jóvenes, peciolos % de 

hojas y pedúnculos de la inflorescencia Ad 
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tomentosa, hojas alternas, pecioladas, trifoliadas, 

foliolos elíptico-oblongos, membranosos, de bordes 
cerrados hacia el ápice, el central de 10-13 cm.de 

largo por 5-6 cm. de ancho y los laterales de 7-9 cm. 
de largo por 4-5 cm. de ancho. Flores pequeñas 
reunidas en panículas generalmente terminales; cáliz 
con 4 sépalos, ciliado-glandulares, verdosos; corola con 
4 pétalos blancos, orbiculados, hirsutos; disco piloso; 
androceo con 8 estambres que llevan anteras pilosas 
cortamente elipsoidales; ovario bilobado. Fruto un 
coco indehiscente, obovoide-globular, erecto, provista 
de un arilo carnoso. 

Ubicación taxonómica 

División Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Subclase Rosidae 

Orden Rosales 

Familia Sapindaceae 

Género Allophylus 

Especie mollis 

Autor Radlkofer 

Nombre común: — «mote-mote» 

El género Allophylus tiene reportado 53 especies para 
América, distribuídas desde México hasta la Argentina 
(Radlkofer, 1931); en el Perú se han registrado 15 especies 
con una variedad. No se conoce variabilidad intraespecífica 
enA. mollis, pero | pecies más próxi fológi 
Son A, cominia y A. stenodictyus (Brako £ Zarucchi, 1993; 
Macbride, 1956; Radlkofer, 1931). 

Aspectos ecológicos 

A. mollis fue determinada por Radlkofer a partir 
del material colectado por Humboldt en 1801, en la 
calidad ) Al g 1200 m;; y Triana, 

en los Andes occidentales de Bogotá, en la entonces 
Nueva Granada, hoy Colombia (Radlkofer, 1931). 

En el Perú A. mollis comparte hábitats similares 

con A. densiflorus que es un árbol endémico propio 

de la región andina. El mote-mote crece en forma 
semicultivada en el borde de las chacras, cerca de las 

Casas y también en forma espontánea en las 
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hondonadas, quebradas o riachuelos (Sagástegui, 
1995), asociada con: Ficus sp. (Moraceae), Byttneria 
lopezmirandae (Sterculiaceae), «aliso»= Alnus 

acuminata (Betulaceae), «lúcma»= Pouteria lucuma 

(Sapotaceae); etc. Entre los 1500 y 2500 m.s.n.m., 
generalmente en zonas de clima semicálido donde la 
temperatura promedio es de 20 *C, siendo la máxima 

de 25 “C en los meses de enero a febrero y la mínima 
de 14 “C en los meses de agosto a Setiembre. Las 
condiciones edafológicas en las zonas de distribución 
del mote-mote son variadas, pero en líneas generales 
se le ha observado crecer en suelos algo pedregosos, 
subxerofíticos con una franja de materia orgánica, 
correspondiendo a un suelo lítico, que se considera 

(Tapia, 1996). 

Determinaciones bromatológicas: 

Tabla 1.- Valores promedio de los componentes del 
«mote-mote», expresados en g/100g de parte 
comestible. 

Componente En 100g de fruta fresca En 100g 
de fruta seca 

Humedad 78.781 — 

Extracto seco 21.201 100.00 

Proteínas totales 0.066 0.311 

Proteínas digeribles 0.005 0.023 

Proteína indigeribles 0.061 0.287 

Grasas 0.575 2.710 

Carbohidratos* 18.315 86.354 

Fibra bruta 0.435 2.051 

Acidez 0.642 =- 

Ac. ascórbico trazas — 

Cenizas 1.610 7.589 

Valor calórico 74.12 Kcal. 352.35 

*Determinados como glúcidos totales. 

El término calidad de frutas incluye aquellos 
atributos que hacen a la fruta atractiva como fuente 
de alimento. El papel principal de las frutas en la dieta 

está relacionado con sus propiedades sensoriales tales 
como: color, sabor, textura, etc. y además nutricionales 
(Moore y Janick), 1988). La cáscara del «mote- mote» 

es lisa, delgada, de color ligeramente amarillento a la 
madurez, al igual que la pulpa, pero tiende al rojizo 
tras la cosecha. La pulpa es de consistencia cremosa; 
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Fig. 1. Rama florífera de A. mollis «mote mote» 

el sabor es dulce pero se deja sentir la presencia de 
taninos contenidos en la cáscara, dando una sensación 

astringente O «pactosa». 

Los frutos pierden rigidez en pocos días si no son 
refrigerados, siendo muy susceptibles al ataque de 
hongos. Como se aprecia en la Tabla 1, el «mote-mote», 

contiene en promedio 18.31% de carbohidratos 
(expresados como glúcidos totales), un valor 

considerablemente alto, después del agua, esta 
característica es uno de los factores que permiten el 
desarrollo de hongos. Sherman (1973) señala que las 
propiedades de consistencia están directamente 

laci A ] enn dal A 

YT Xx. 

y los tejidos que la rodean, por lo tanto los cambios en 

carbohidratos durante la maduración son en gran parte 

responsables de la reducción de la rigidez. 

Casi todas las frutas son fuentes pobres en proteínas 
(0,2-1,3% como N x.6.25) y grasas a excepción de las 
aceitunas y la palta las cuales pueden contener hasta el 

40% de aceite (Egan «£ Col., 1993); el «mote-mote» 

contiene 0.06% de proteína totales y un 0.57% de 
grasas en promedio; además contiene 0,14% de acidez 

libre, uno de los más importantes componentes de 
esta acidez es la vitamina C ó ácido ascórbico, que es 
un importante antioxidante hidrosoluble intracelular, 
su concentración es de 0,04 mg/100, un valor 
considerablemente bajo en comparación con otras 
frutas. La celulosa es la principal sustancia que 
constituye las células de las paredes vegetales. Se 
ervi 

| combinada r r 
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con otras sustancias como lignina, hemicelulosas, 

pectina y ácidos grasos. La determinación de estas 
sustancias en los alimentos es conocida como fibra 

bruta. Debido a la dificultad de ser digerida por los 

humanos es usada para la elaboración de productos 

dietéticos, ya que quita el apetito, proporciona 

sensación de satisfacción, pero no aporta calorías 

(Wittcoff y Bryan, 1994). El contenido de fibra bruta 

en el «mote - mote» es de 0,43 g/100 en promedio, 

además de 1,6 g/100 de cenizas. 

Las cenizas obtenidas no tienen necesariamente 

la misma composición que la materia mineral presente 

en el alimento original, ya que puede haber habido 

pérdidas por volatilización o alguna interacción entr 

los constituyentes (Egan $ Col., 1993), pero el análiss 

cualitativo nos muestra la presencia de Fe, Ca y My. 

Cc: 1 A 1 1 ¡LE A A | Tuanote- 

mote», es de 74.12 Kcal. (310.11 KJ) en 100 gd 

fruta fresca, que es aportado principalmente por tl 

concentración en carbohidratos. 

Discusión 

Inicialmente se pretendió estudiar la espe! 

endémica A. densiflorus; sin embargo el análisis 

morfológico de las colecciones determino qe s 

trataba de la especie A. mollis cuya distribución vient 

desde Colombia. A. mollis no se encuentra sepan 

en el Catálogo de gimnospermas y angiospermás a 
Perú, así como no se encuentra descrita por Macbrid 

en Flora of Peru, por lo que será necesario real 

más colecciones para conocer mejor su dsd 

No se ha reportado variabilidad intraespecifica 8 

mollis y sus especies afines son A. cominia yA stenodidy 

(Brako $ Zarucchi, 1993; Macbride, 1956; Radlkol 
1931). No se conoce de la caracterizació 

lus qu bromatológica de otras especies de Allophy ¿ll 
10) y 

frutos comestibles. Existen tengan e pe 

representantes de la familia como Paullinia cup 

«guaraná» cuyo centro de dispersión está en la fe 

amazónica de Manaos en Brasil, pero a diferencia 

A. mollis, de este se utilizan las semillas y NO la A 

pues contienen de 2,7 a 3,5% de cafeína, 8 
teofilina y teobromina, por lo que es conoci 

sus efectos estimulantes. 
2007 
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Fig. 2. Rama fructífera de A. mollis «mote mote» 
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Anexo 
Tabla 2. Valores de Humedad y Extracto Seco en A. mollis «mote-mote» expresados en gramos 

por 100 g de fruta fresca. 

Procedencia* H dadD.S.+ Extracto SecoD.S.+ 

El Chorrillo 66.585 33.415 

Santiago 66.637 33.363 

Yetón 64.831 35.169 

Promedio 

* Promedio de 3 lotes por localidad 

Tabla 3. Valores de proteínas en A. mollis «mote-mote», expresados en gramos por 100 g de 

fruta fresca. ru 

Procedencia* 

PROTEINAS 

NitrógenoD.S. + P. TotalD.S.t  P. DigeribleD.S.+  P. IndigeribleD.S.+ 

El Chorrillo 0.012 0.075 0.006 0.069 

Santiago 0.009 0.056 0.004 0.052 

Yetón 0.011 0.068 0.005 0.063 

Promedio 0.010 0.061 0.066 0.005 
* Promedio de 3 lotes por localidad 

Tabla 4. Valores de proteínas en A. mollis «mote-mote», expresados en gramos por 100 g de fruta 
seca 

Procedencia* 

Proteinas 

NitrógenoD.S. + P, TotalD.S.+  P. DigeribleD.S.+  P, IndigeribleD.S.t 

El Chorrillo 0.056 0.350 0.028 0.322 

Santiago 0.042 0.262 0.020 0.242 

Yetón 0.051 0.318 0.025 0.293 

Promedio 0.049 0.285 0.310 0.024 
* Promedio de 3 lotes por localidad. 

Tabla 5. Valores de carbohidratos, grasas, fibra bruta y cenizas en A. mollis «mote-mote», 
expresados en gramos por 100 g de fruta fresca. 

Procedencia* CarbohidratosD.S.+ GrasasD.S.t Fibra brutaD.S. +  CenizasD.S.t 

El Chorrillo 18.650 0.593 0,424 1.629 
Santiago 17.982 0.578 0.445 1.611 
Yetón 18.313 0.554 0.438 1.589 
Promedio 18.315 1.610 0.575 0.435 

*Promedio de 3 lotes por localidad 

Tabla 6. Valores de carbohidratos, grasas, fibra bruta y cenizas en A. mollis «mote-mote», 
expresados en gramos por 100 g de fruta seca. 

Procedencia” CarbohidratosD.S.+ GrasasD.S.t Fibra brutaD.S. +  CenizasD.S.+t 
El Chorrillo 88.023 2.795 1.999 7.680 
Santiago 84.784 2.125 2.098 7.595 
Yetón 87.194 2.612 2.065 7.492 
Promedio 86.66 2.710 2.051 7.589 

* Promedio de 3 lotes por localidad 
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áreas antropicas perturbadas 

The role of montane forests as source for the regeneration of 

anthropogenically disturbed areas 

Pablo Lozano £ Manfred Kiippers 
Universidad de Hohenheim, Instituto de Botánica y Jardín Botánico, un fps 30, 70599 Stuttgart, 

ALEMANIA. pablo_lozano(O'hotmail.co 

Rainer W. Bussmann 
Universidad de Texas en Pe Departamento de Geografía y Medio Ambiente, University Station A3100, 

tin, TX 78712-1098, EEUU. rbussmannOmail.utexas.edu 

Resumen 

Al sur de Ecuador en el Parque Nacional Podocarpus se realizó un análisis comparativo entre vegetación 
pionera que ocurren en perturbaciones antrópicas luego de construcción de caminos en la zona de 

amortiguamiento y bosques naturales no perturbados, ambos análisis se distribuyen en la gradiente altitudinal, 

así como de norte a sur del parque Podocarpus. 104 parcelas (1x5 m) se establecieron en perturbaciones 

antrópicas y 19 parcelas en bosques naturales de (5x5 m y 10x10 m), adicionalmente se estudia la composición 
de los suelos en calicatas tanto en bosques como en los derrumbos antrópicos, El análisis florístico se realizó 

mediante la conformación de una matriz de dr muestras Ye 2 especies (58 especies endémicas), para el 

posterior análisis TWINSPAN, dond j la flora pionera y bosques naturales, 

las mismas que se derivan en cuatro A vegetales y 12 subunidades de paisaje o agrupación vegetal. 

Es en la comunidad II, donde se entremezclan plantas provenientes de los bosques de altitudes entre 2700 a 

2800 que favorecen a la colonización de las áreas perturbadas. Esta franja de vegetación natural corresponde 

a la vegetación de tipo enana denominada «ecotono» y que ha sido considerada con una alta diversidad y 

endemismo, 

Palabras Clave: Pioneras, antrópicas, diversidad, bosques, ecología 

Abstract 

A comparative analysis of the pioneer vegetation on anthropogenically disturbed areas like road-cuts in 

the park buffer zone and undisturbed natural forests was conducted in Podocarpus National Park, Southern 

Ecuador. The sample plots were installed along the altitudinal gradient and along the North-South axis of the 

park. 104 sample sites (1x5m) were installed in disturbed areas, while 19 plots (5x5m and 10x10m) covered 

Natural undisturbed forests. Soil samples were taken in addition to the vegetation sampling, both in 

anthropogenic landslides as well as in natural forest. The analysis matrix included 123 sample plots with 425 

plant Species (58 endemics species), for the floristic analysis in TWINSPAN. The floristic affinities of the 

Pioneer flora and the flora of the natural forests yielded four vegetation communities with 12 landscape or 

vegetation sub-units. Community ll showed a clear mixture of species colonizers from forests of altitudes 

detween 2700-2800m. This type of natural vegetation is part of the dwarf-forest «ecotone» and contains a 

very high biodiversity with a large number of endemic species. 

Words: Pioneers, anthropogenic disturbance, diversity, forest, ecology 
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Introducción 

Al sur del Ecuador entre las provincias de Loja y 
Zamora Chinchipe se ubica el Parque Nacional 
Podocarpus (Fig. 1), posee una superficie de 146.280 
ha, y un rango altitudinal que varia entre 1000 y 3600 
m s.n.m., siendo la única área protegida al sur del país, 

zona donde la geografía y relieve se declinan hacia la 
depresión de Huancabamba (Fig. 2), por lo que la 
geografía forma una serie de ramales bajos, nudos y 
portetes propios de la zona, perdiéndose la estructura 
del ramal de los andes, con presencia de algunos cerros 
que se levantan entre los valles y que no superan los 
4000 m, convirtiéndose en islas con flora exclusiva y 
alta especiación en algunos casos como ocurre en el 
Parque Podocarpus (Lozano et al. 2002). 

e = Parcelas de muestreo 

ES aa 
Loja ARA Zamora 

| he Se - a 

; la ea 
Vilcabamba o e 

SU e » ima, 0 

¿ dl í Yangana 5 paí » 
Eds o ho dl e 

1 

4 Chinchipe 
y 

A 

Fig. 1. Localización de Parcelas en el Parque Nacional 
Podocarpus 

El parque Podocarpus según Madsen (1989), 
identifica cuatro zonas de vida: Bosque lluvioso- 
montano (1000-1500 m); Bosque Montano Oriental 
112 

(1500-3000 m.); Páramo y Chaparro (3000 y 3700 
m) y Bosque Montano Occidental entre (2500-3000 

m). Datos existentes señalan que la composición de 
los bosques nublados y páramos del sur, son muy 
particulares y diferentes a las formaciones del resto 
del país (Herbario 2000). Un alto epifitismo fue 
registrado en el sector de San Francisco con 627 
especies (Bussmann 2001). En los bosques montanos 

de Cajanuma a 2800 m, se encontraron 70 especies 
de árboles (Madsen com. pers.), mientras que en los 
páramos sobre los 2800 se encontraron 135 especies 

(Keating 1995). Otro estudio de los páramos 
reconocen 221 especies en 93 géneros y 61 familias, 
identificándose 34 especies endémicas que ocurren 
principalmente en las comunidades arbustivas 

(Quizhpe et al. 2002). Existen 211 especies endémicas 

en el PNP (Valencia et. al. 2000). Est is florística 

nos sitúa en un área de alta biodiversidad. 

Debido a su posición geográfica esta influenciado 

por un número alto de derrumbos naturales (Ohl y 
2004), como  derrumbos 

antropogénicos, ocasionados principalmente por la 

Bussmann así 

construcción de caminos que atraviesan de este 4 

oeste en sus zonas de amortiguamiento y otras via 

de acceso a refugios o albergues en diferentes sectores 
de norte a sur. Adicionalmente se puede decir qué 
o DE CE “se conCados 

E ] ) 
al sur de Ecuador, tanto por ser un área «protegida» 

así como por la geografía de estribaciones bastantt 

inclinada que no favorece la extracción de mader 

por lo que se han conservando sus recursos. 

En los bosques montanos y páramos del 
Podocarpus, se han registrado una gran influencia de 

precipitaciones sobre los. 6000 mm (Richter 2005) 

en Cajanuma por ejemplo, los cuales provienen 
ii qe e :endo | 

principalmente de la región Amazónica. Siendo | 

páramos y bosques montanos «perhumedos» debido 

a las convergencias intertropicales de masa de de a 
con promedios de humedad de 75 a 80%, facto! 

importante de considerar en la presencia de 

epifitismos (Bussmann 2001), endemismo (Lozan0 
et al. 2003), que sumado a topografía ocasiona Ul 

alta presencia de derrumbos (Oh! y Bussmann 2004) 
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Fig. 2. Depresión de Girón-Cuenca (Ecuador) - 
Michael Richter. 

La presente investigación realiza un análisis 

comparativo de la flora pionera en derrumbos 

antrópicos en la gradiente altitudinal y la influencia 
de los bosques aledaños como potenciales recursos 

genéticos que proporcionan especies aptas para 

colonizar estas cicatrices antrópicas y sus fases O 

procesos de colonización. 

Métodos 
El estudio de la flora pionera en los deslizamientos 

antropogénicos, establece 104 parcelas (1x5 m), 

distribuidas de este a oeste así como de norte a sur 

del parque Podocarpus, con un total de (520 m?). 
Los sitios seleccionados corresponden al área de 

amortiguamiento del parque, ver áreas de 
investigación (Tabla 1). 

10* 155 

Huancabamba (Perú). Gráfico tomado con el permiso del Prof. 

Por su parte los estudios florísticos en el bosque, 

establecieron 19 parcelas en vegetación natural de 

5x5 sobre los 2800 m y de 10 x 10 bajo los 2700 m., 

con un total de (1175 m2) de superficie muestreada 

junto a los deslizamientos naturales, se establecieron 

tres parcelas por sitio en San Francisco, El Tiro, 

Cajanuma, Banderillas y Sabanilla, cuatro parcelas en 

Cerro pa coa ot ar en la ein 
con] d y composición 

florística previo el suceso de deslizamiento. Las 

parcelas registraron los siguientes datos: posición 

geográfica, altitud, inclinación, presencia y porcentaje 

de todas las especies herbáceas, arbustivas y arbóreas, 

acorde al método de Braun Blanquet (1979). 

Tabla 1. Localización de los sitios de estudio en el Parque Nacional Podocarpus 

Sitio Localización ngo 
Altitud 

Loja/El Tiro Nor-Oeste 2500-2800 

El Tiro/ San Fco-Zamora Nor-este 1900-2800 

Cajanuma Norte-central 2500-2700 

Cerro Toledo Sur-central 2700-3400 

Yangana/Sabanilla Sur-oeste 2500-2700 
Sabanilla/Valladolid Sur-este 1900-2900 

Arnaldoa 14(1): 111 - 122, 2007 

Parcelas Posición Geográfica 

Antrop. Bosque 

12 3 04%02'56" S; 7910'26" O 

28 3 03*58'18" S; 79%04'44"0 

10 3 04%05'26" S; 79911'12"0 

14 4 04? 23'06" S; 79% 06'14"0 

10 3 04%26'40" S; 79%08"59" O 

30 3 04” 26'33" S; 79* 08'34" O 
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Muestreo de Suelos 

En bosques se realizó calicatas, diferenciando los 

perfiles existentes, a una profundidad de 30-60 cm, 
dependiendo del tipo de suelo. Adicionalmente se 
registró la temperatura del suelo, textura y estructura. 
Los muestreos fueron distribuidos igualmente en la 

E J 

Ed 

En derrumbos antrópicos, se tomaron tres 
muestras de suelos por sitio (cinco sitios 
seleccionados) a 15 cm de profundidad, los muestreos 
fueron distribuidos en la gradiente. Todos los análisis 
de laboratorio se realizaron en la Universidad 
Nacional de Loja, donde se analizó materia orgánica 
(MO), acidez (pH), nitrógeno disponible (N) y textura. 

Análisis de Herbarios 

Todo el material herborizado tanto en bosques 
naturales, así como en los derrumbos antrópicos, 
fueron identificados en el herbario (LOJA), de la 
Universidad Nacional de Loja y QCA de la Universidad 
Pontificia Católica de Quito, bajo la serie (Lozano, 
Delgado £ Merino, así como Lozano « Bussmann). 
Se empleo literatura especializada, como es el Catálogo 
de las plantas vasculares del Ecuador (Jorgensen £ 
León-Yánez 1999); algunos volú de la serie Flora 
of Ecuador (Harling £ Andersson, 1986-2003); el 
Libro rojo de las plantas endémicas de Ecuador 

(Valencia et al. 2000); así como el Catálogo de plantas 
vasculares del Perú (Brako y Zarucchi 1993). El 
ordenamiento fitosociológico comprende una matriz 
de 123 muestras y 425 especies. Los datos se 
analizaron y agruparon por afinidades florísticas con 
el programa de análisis multivariable (two way 
indicator species analysis) TWISPANN (Hill 1994), 

el cual agrupa las muestras (parcelas) y variables 
(especies), con base en la mayor similitud en la 
composición florística e indica donde se separan los 
diferentes grupos de parcelas o comunidades con un 
eingenvalor, escala 0-1). 

Resultados 

La diversidad de los bosques en general agrupa un 
número alto de especies y en especial de endemismo 
(Anexo 1). La tabla dos nos muestra la diversidad de 

formas de vida y el grado de endemismo existente, 

siendo los arbustos y las hierbas quienes predominan 
el número de especies. En cuanto a las endémicas 

por sitio muestreado, cabe destacar que es Cerro 

Toledo (Sur-centro), uno de los sitios con el mayor 

endemismo encontrado en el parque Podocarpus, 
seguido de San Francisco y Cajanuma (Fig. 3), siendo 

los rangos altitudinales que favorecen para esta 

contracción de endémicas sobre los 2800 y 3200 mM 
$.n.M., Como se observa en la figura cuatro. 

Tabla 2. Formas de vida y diversidad de especies 

Forma deMdaic4d qu Bao y, Enecis. ¡NSTEDO ma (%) 
Arbustos 55 150 36 8,7 Lianas 6 15 2 0,4 Árboles 37 69 6 1,4 Hierbas 45 98 6 1,14 Arbustos/herbáceos 29 50 8 1,9 
Epifitas 13 30 0 — O A 

Suelos en Bosques 

Según el mapa de suelos de PRONAREG- 
ORSTOM, escala 1:200 000, 1984. Para las zonas de 
San Francisco, El Tiro, Cajanuma, Cerro Toledo, 
Cak “1 R J e 

2100- 3200 m s. n. m. Son Drystropepts los mism 
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que son suelos rojos o pardo amarillentos, an 

con alteración muy profunda, c
on arcilla tipo kaolinitá 

y goethita, a veces gibsita. Suelos con epipedón muy 

negro en áreas húmedas y frías, y más claro en áreas 

húmedas y más bajas. C.1.C. < 18 meg/g,; B.. < 6 mel 
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Banderilla  C.Toledo  Cajanuma N Sabarilla San Tiro 

rancisco 

Tapichalaca 

Fig. 3. Endemismo encontrado según los sitios muestreados 

o 

2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 2950 3000 3100 3200 3400 

Fig. 4. Distribución del endemismo en ía gradiente 

1008, S.B. < 35%. Regímen de humedad: Udico y 

una temperatura de suelo de Isofrigido a Isomesico. 

Para los sectores de Cerro Toledo y Banderillas en 

altitudes comprendidas entre 3000 y 3400 ms. n. m. 

Son Cryaquets, estos suelos son ricos en materia 

Orgánica, más de 30% con poca materia mineral. Parte 
alta y fría de la cordillera oriental. Tienen poca materia 

Orgánica meteorizada. Fosforo > 12%. Todo el sector 
Muestreado esta sobre roca metamórfica. 

Se caracterizan por ser extremadamente ácidos, 

con un pH promedio de 3.71. A valores de pH 

Menores a 5.5 la actividad de las bacterias y 
ictinomicetos es mínima; estas se aumentan 
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progresivamente con la neutralidad y alcalinidad. Los 

hongos generalmente son más adaptables y se 

desarrollan en un ámbito de pH más amplio 

(Fassbender 1975). + La gran mayoría de plantas que 

prosperan en suelos ácidos, no solamente toleran estas 

condiciones, si no que efectivamente las necesitan, 

porque sus procesos metabólicos están adaptados a 

"“ E | | 
AA) AMAN cl y BEPcno. j pH; por tal motivo 

son incapaces de obtener sus nutrimentos de un suelo 

alcalino o de un suelo neutro, habiendo sido ya este 

hecho comprobado por las investigaciones fisiológicas 

(Teuscher £ Adler 1985). El proceso de lavado de los 

suelos también aumenta la acidez, de esta manera se 

lixivian gran cantidad de iones de Ca, Mg, K y Na que 
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se encuentran en la fase liquida del suelo. Según 

Buckman £ Brady 1970, Las bases que han sido 

remplazadas del complejo coloidal o que han sido 

disueltas por ácidos percolantes son removidas por 
las aguas de drenaje. Este proceso aumenta el 
desarrollo de la acidez en forma indirecta por remover 
también aquellos cationes metálicos que pueden 
competir con el hidrógeno en los cambios de los 
complejos. De acuerdo a Iñiguez, 1999. En el proceso 
de descomposición de la materia orgánica se forman 
ácidos tanto orgánicos como inorgánicos. El 
mayormente encontrado es el ácido carbónico. 

El contenido promedio de materia orgánica es 
muy alto (12.67 %), al igual que el contenido de 
nitrógeno (131.29 ug/ml), lo que permite que estos 
suelos almacenen gran cantidad de agua y mantengan 
una humedad efectiva del suelo, lo que favorece la 
acumulación de materia orgánica y nitrógeno de los 
suelos, incrementándose de esta forma la relación C: 
N. El contenido de materia orgánica y nitrógeno 
esta influenciado por el clima, especialmente la 
lia y la As a una influencia 

U Y de materia 

orgánica hallada en los suelos. Pia de un clima 

más cálido a otro más frío, la materia orgánica y el 
nitrógeno de los suelos tiende a aumentar. La 

DR] 

lo) y 5 

a medida que aumenta la humedad del suelo 
(Buckman «£ Brady 1970). 

Estos suelos tienen temperaturas que oscilan entre 

4” a 13"C. La temperatura del suelo es, por tanto, un 

factor de vital importancia para todos los procesos 

dinámicos incluyendo las reacciones químicas y 

bioquímicas Los factores que influyen la temperatura 

del suelo son: el color, cubierta vegetal, pendiente y 

calor deci del 8 de Je la nitrificación 
dl OÉtira 

1 
no empieza h 

de unos 4,5C. Los suelos muestreados tenían un 

drenaje restringido lo que los hace permanecer 

húmedos. Según Buckman £ Brady 1970; bajo 
condiciones dadas de campo el contenido de 

humedad del suelo determina, más que otro factor 

cualquiera, la energía requerida para elevar la 

temperatura de los suelos. Se realizaron 17 calicatas 

de muestreo de suelos, distribuidas en la gradiente y 

de norte a sur al occidente del parque Podocarpus 
como se muestra en la tabla 3. 

Tabla 3. Calicatas de Muestreo por sitio; SF= San Francisco; T= Tiro; Ca= Cajanuma; Ba= Banderillas; CT= 
Cerro Toledo; Sa= Sabanilla 

Parcelas Altitud Arena Limo Arcilla pH Mo N Pendiente 
SsF1 2100 41,44 48 10,56 34 5,2 60 36 
SsF2 2200 89,44 6 4,56 3,7 27 180 30 
T1 2700 35,44 48 16,56 35 2,8 28 10 
72 2800 49,44 34 1656 355 28 35 
13 3000 38,44 49 12,56 38 7,9 80 7 
Cat 2500 59,8 21,64 18,56 3,65 8,3 100 26 
Ca2 2900 51,8 39,64 8,56 3,6 11 62 20 Ca3 3200 45,8 35,64 1650 "IE PI 82 18 Ba! 2600 49,72 39,56 1072 389 12 135 20 Ba2 2800 67,72 23,56 8,72 391 28 225 20 Ba3 3100 84,72 12,56 2,72 3,73 24 230 26 cri 3400 68,72 17,28 14 3,9 13 175 32 cT2 3200 78,72 7,28 14 3,8 33 380 20 CT3 2950 76,72 15,28 8 3,8 17 185 7 Sa 2900 76,72 19,28 4 381 74 98 2 Sa? 2800 74,72 21,28 4 3,9 7,7 105 2 Sa3 2700 76,72 19,28 4 7200 203 150 20 
Pr a e 100 ¿pino > A 
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Suelos en DerrumLos Antrópicos 

Se realizaron 15 muestras de suelo a 30 cm. de 
profundidad en la gradiente y distribuidas de norte a 
sur fueron colectadas (ver tabla 4). Se puede identificar 
que todo el horizonte A, que corresponde a la primera 
capa vegetal desapareció por completo y su presencia 
es baja, la composición de los suelos es franco arenoso 
en todos los derrumbos muestreados. Estos suelos se 
caracterizan por ser moderadamente pesados a 

livianos es decir de textura, Franco (mezcla 

relativamente igual de arena, limo y arcilla), a Franco 
í 1 £ 1 s aa! A 

X ly , , 

Estas texturas se caracterizan por tener buena 
capacidad de retención de agua, no son compactos lo 

cual permite el fácil movimiento E agua y aire. En 
pH se encuentra entre 

mientras que el nitrógeno bajo, estas SAO 
físico químico de los suelos obviamente dependen de 
la intensidad y profundidad del derrumbo. 

Tabla 4. Análisis de laboratorio de los suelos estudiados en derrumbos antrópicos 

Sector Altitud Arena Limo Arcilla Textura pH Mo N 

Vía Zamora 1900 53,44 38 ; Fo.Ao 4.34 5.79 65 

Vía Zamora 2200 35.44 46 18.56 Fo 4 0.55 10 

Vía Zamora 2500 37.44 48 14.56 Fo 3.95 1.03 15 

El Tiro 2800 42 33 12 Fo.Ao 3.9 2.2 23 

El Tiro 2700 50 25 13.3 Fo.Ao 3.5 1.5 21 

El Tiro 2500 35 50.3 13.11 Fo.Ao 3.45 2.02 

Cajanuma 2800 58 27.28 14.72 Fo.Ao 3.46 455 50 

Cajanuma 2700 70 17.28 12.72 Fo.Ao 3.7 1.31 20 

Cajanuma 2500 32 55.28 12.72 Fo.Lo 3.32 5.17 

Cerro Toledo 2100 61.44 27.28 11.28 Fo.Ao 6.02 1.72 25 

Cerro Toledo 2500 61.44 37.28 7.28 Fo.Ao 3.69 1.37 30 

erro Tol 2900 69.44 25.28 5.28 Fo.Ao 3.3 337 45 

Vía Valladolid 2300 73.44 19.28 7.28 Fo.Ao 3.75 0.55 15 

Vía Valladolid 2550 55.44 31.28 13.28 Fo.Ao 3.6 0.96 16 

Vía Valladolid 2800 71.44 23.28 5.28 Fo.Ao 4.1 1.86 30 
FO 

Análisis de afinidades florísticas según el 
programa TWINSPAN 

Las afinidades florísticas de la flora pionera y 
bosques naturales se concentran en cuatro 

comunidades vegetales y 12 subunidades de 

agrupación vegetal (ver Fig. 5), la primera separación 

Posee un eingein valor de 0,545, el cual representa 

Una separación considerable de flora pionera hacia el 
clado izquierdo y bosques hacia el clado derecho. Los 

valores de separación más altos y significantes se 

Observan al clado derecho en bosques que separan las 

Subunidades 4,1 y 4.2, con un eingen valor de 0,662, 

observando con mayor detenimiento se explica que 

Esto ocurre, debido a que la sub-midad 4.2 se compone 

Por vegetación de páramo entre 3200 - 3400 m. Los 

Otros eingen valores hacia el clado izquierdo en 

Vegetación antropica, muestran una separación de 

las Sub-unidades, cada vez menos significante, como 
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se observa en la comunidad II, donde existe una 

separación de 0,410, lo cual señala una alta afinidad 

florística. A continuación se describen los patrones 

florísticos de las comunidades. 

Comunidad I.- Esta representada por vegetación 

antropica entre un rango altitudinal que va desde 

1900 a 2500 (2800m) del sector sur este del parque 

(Sabanilla), a excepción de la subunidad 1.2.2., donde 

convergen afinidades de vegetación antropicas de 

noreste y norte (San Francisco y El Tiro) y sur este 

del parque (Sabanilla). 

Las especies comunes de la subunidad 1.1., son: 

Blechnum cordatum, Cortaderia jubata, Elaphoglossum 

peer Equisetum bogotense, Escallonia micrantha, 

Rhyncl lcani, Pitcairnia 
1 

Stelis sp, 

sp., Nerthera granadensis. 
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Las especies comunes de la subunidad 1.2.1., son: 
Blec) latum, p ia bífida, Cortaderia 

sp., Cyathea sp., Lophosoria sp., Eriosorus sp., Thelypteris sp., 
Psychotria sp., Sticherus rubiginosus. 

Las especies dominantes de la subunidad 1.2.2,, 
son: Ageratina cutervensis, Axonopus compressus, Baccharis 
latifolia, Borreira laevis, Lycopodium complanatum, Mikania 
sp., Myrica pubescens, Pteridium aquilimum, Pitcaimia trianae, 
Senecio iscoensis, Sphyrospermum cordifolium, Tibouchina 
lepidota. 

lethira sp., Ci 

Comunidad II.- En esta comunidad se centra la 
parte más valiosa de la agrupación Twinspan, ya que 
se entremezclan los bosques en unidades de paisajes 
netamente antrópicas, denotando las especies que 
colonizan estas áreas afectadas. En primer lugar la 
subunidad 2.1.1. Los rangos que varia son (1900m) 
2300 a 2800 m s.n.m. Posee elementos florísticos 
antrópicos del occidente del parque, pero incluye 
vegetación de bosque del sector sur-este de Sabanilla 
que provienen de los 2800 m s.n.m. 

La sub-unidad 2.1.2., entre los rangos 2400 a 2700 
m s.n.m., posee similares características la vegetación 

1 

vegetación de bosques naturales del Tiro-San Francisco 
y Cajanuma de los 2500 a 2700m (nor-este y nor- 
central). 

Mientras que la subunidad de vegetación 2.2, 
corresponde a vegetación antrópica de los sectores 
Tiro-San Francisco y Banderillas en rangos entre 2100 
- 2200 m. 

Las especies dominantes de la subunidad 2.1.1. 
son: Ageratina cutervensis, Baccharis genistelloides, Blechnum 
lima, Calamagrostis intermedia, Cavendishia bracteata, 
Centropogon comosus, Chusquea loxensis, Cortaderia bífida, 
Disterigma acuminatum, Elaphoglossum leptophyllum, 
Gaultheria foliosa, Halenia wedeliana, Hieracium frigidum, 
Huperzia eversa, Isidrogalvia falcata, Lamnax psilophyta, Liabron 
sp.» Eycopoaium complanatum, Miconia tinifolia, Oxalis 
peduncularis, Pernettyua prostrata, Munnozia nívea, 
Oritrophium peruvianum, Senecio iscoensis, Rhynchospora 
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vulcani, Sphyrospermum cordifolium, Thelypteris sp., Viola 
stipullaris, Xyris subulata. 

Las especies dominantes de la subunidad 2.1.2, 
son: Ageratina dendroides, Baccharis genistelloides, Bejaria 
aestuans, Calamagrostis intermedia, Gaultheria erecta, 
Gaultheria reticulata, Gynoxys buxifolia, Macleania rupestras 

Colignonia scandens, Munnozia senecionidis, Peperomia sp, 
Cortaderia bífida. 

Ta á sl : + Hs 1 da e | d99 Son 

Bejaria resinosa, Clethra fimbriata, Cortaderia jubata, 
Gaultheria reticulata, Lophosoria quadripinnata, 

¡s, Panicum l Pityrogramma 

calomelanos, Sticherus revolutus, Weinmannia fagaroides. 

La Comunidad HI.- Se compone de vegetación 
de bosques con altitudes que van desde 2300-2950, 

a excepción de la sub-unidad 3.2, que se compone de 

especies en un rango altitudinal a 2100 m del sector 

de san Francisco. 

Pad . 3 . EW” 1 «Andas TA 

y3 12 son: P fe gi ] rea, Palicourea 

apicata, Clusia alata, Miconia laxensis, lex weberlingii, Bomaral 
sp., Miconia tinifolia, Macrocarpea noctiluca, Freziert 
campanulata, Guzmania gloriosa, Cinchona mutisii, Meriana 

e) M ; aii maeguirei, M 
[+] > ve 

MÍ 3) 3 

É £ 

Las especies de la subunidad 3.2., son: Alzattl 

verticillata, Polypodium laevigatum, Elaphoglossun Y 
Plicourea angustifolia, Tibouchina lepidota, Newrolepis 
Cyathea bipinnatifida, Grafenrieda miconioides, Cien 
parallelinervia, Endlicheria oreocola, Macleania oli, Tilndsa 
A mms debil, 

Ceroxylon sp. 

La comunidad IV.- Compuesta por básicamente 

vegetación de bosque de nort r del parque, 

separan las sub-unidades 4.1 de 4.2 por la alió 

siendo esta última la que ocupa rangos entre 32004 

3400m en Cerro Toledo y Cajanuma y conforma 

por paramos herbaceos. Las especies representa 

de las subunidad 4.1.1, y 4.1.2 son: Puya bs 

Brachyotum rotundifolium, Oritrophium pera 
Neurolepis laegardii, Lycopodiella pendulina, Eriosore : 

Arnaldoa 14(1); 111-122 
REN 



Lozano et al.: Bosques montanos como regeneradores de áreas antropicas 

rufescens, pat Sullgingas ¿ElrpeuanaR Do Berberis 
multiflora , Rubus 

coriaceus, iberica cua Weinmannia ori 

Las especies representativas de la subunidad 4.2., 

son: Neurolepis nana, Niphogetum disecta, Calamagrostis 

macrophylla, Halenia weddeliana, Pernettya prostrata, 
Galdar Ej Valeriana 

convallaroides, Elaphoglossum leptonhyllum, Orcanthes fragili pres Prupr) As 

Lysipomia caespitosa 

Conclusión 

El occiderite del Parque Podocarpus, es un área 
influenciada por una alta precipitación (6000 mm), 
con suelos poco profundos y una € bastante 
accidentada, y pendi d 

vías de transporte que cruzan estas estribaciones en 

Las diferentes 

el área de amortiguamiento, mantienen una 

constante remoción y caída de tierra, provocando 

pérdidas económicas y falta de comunicación de un 

0,545 | 

Sur Norte - Sur Norte - Sur Norte - Sur 

Comunidad 1 nidad Il Comunidad Ill Comunidad IV 

1900 - 2500 (2800 m) (1900)2300 - 2800/2400-2700m 2300 - 2900 (2100m) 2800 - 3400 m 

Deslizamientos Deslizamientos Antrópicos Bosques Bosques 

Fig. 5. Dendrograma de agrupación florística según el análisis TWINSPA 

sitio a otro ia] £nnca de inv donde 
, £S] Pp 

las mayores precipitaciones se acentúan. 

El bosque enano «ecotono» y páramo, se 
Encuentran directamente influenciado por 

precipitaciones permanentes, fuertes vientos y alta 

umedad, durante la mayor parte del ano, causado 

porel efecto «Foehn» (Bussmann 2002, Richter 2003). 

Esta formación vegetal representa una franja de 

transición desde los 2800 a 3200m, que representa 

un hábitat optimo para la especiación y endemismo 
como es el caso de: Bona Acacia Graffenrieda 
harlingii, Neurolepis elata, persulcata. Al parecer 

existe como una explosión radiativa que ocurre en 
Ssta franja altitudinal en géneros como: Brachyotum, 

Centropogon, Miconia, Puya, Lysipomia y Lepanthes entre 
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otros que muestran un particular endemismo, se 

reportan 58 especies endémicas en los bosques 

aledaños a los derrumbos, no obstante estas especies 

endémicas no fueron encontradas como pioneras en 

los derrumbos. 

Los análisis de colonización de la flora pionera 

nos muestran según el análisis TWINSPAN, que en 

su gran mayoría los bosques no proveen recursos 

genéticos para repoblar estas áreas, al menos en esta 

fase inicial de recuperación. No obstante se pudo 

observar que en la comunidad II, subunidades 2.1.1., 

y 2.1.2., es donde convergen elementos florísticos del 

subpáramo, llamado «ecotono» (2700 y 2800 m 

s.n.m.), tanto de Cajanuma como de Sabanilla y que 

aportan a la recuperación de las áreas de derrumbos 
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antrópicos. Especies básicamente compuestas por 
hierbas y arbustos como: Cid cutervensis, A. 
dendroides, B lod. / tuans, Blechnum 

lima, ip intermedia, ió bracteata, 
Cent A l is, Coli 

Coradetá bífida, Disterigma acuminatum, lesion 
leptophyllum, Gaultheria erecta, G. reticulata, G. foliosa, 
EA er Halenia wedeliana, Hieracium frigidum, 

lophyta, Liabum 
Ó id £ dead 

A lanat Macl Miconia 
£ ud £ £ E £ 

tinifolia, Mi 7 ¡onides, Oxalis ped; lari , Pernettyua 

papi - sp. Pitcairnia pungens, Munnozia nívea, 

Orit Senerio isoensis RI 

R. vulcani, po cordifolium, Thelypteris sp., Viola 
stipullaris, Xyris subulata. 

Los suelos de los bosques a estas altitudes indican 
presencia alta de N, la presencia de MO es bajo y un 
pH ácido, con una presencia alta de arena, limo 

moderado y bajo en arcilla, suelos con bastante 
aireación, mientras que los suelos en derrumbos son 
de textura Franco arenoso, pH ácido, bajo en MO y 
N. Obviamente estamos hablando de afinidades de 
composición físico-químico de 1 los a esta altitud 

a 1 iS con l eii pe ge 
] general, 

lo que permitió que sean las Ecce! de estos 

ecosistemas y altitudes que contribuyan con la 
regeneración de estas áreas. 

Estudi de la du dad 
sques 

montanos y páramos del parque Podocarpus, ya 
denotaron la alta diversidad y endemismo en la 
vegetación de la franja llamada «Ecotono», sobre los 
2800m, actualmente la presencia de un gran número 
de taxones que habitan en esta franja y que son 
elementos importantes para la regeneración de los 
derrumbos antrópicos, nos enfatiza un valor agregado 
adicional de estos arbustos y hierbas que por sus 
condiciones de exigencias de suelo mínimas en 
condiciones de clima adversas dt su fácil dispersión se 

A E 
LA LLO CO)L 
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de la diversidad, ya que luego de ellos posesionars, 
viene la conformación de los bosques. 
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Anexo 1. Listado de especies endémicas encontradas en los bosques aledaños a los derrumbos 

Familia Especie 

ALSTROMERIACEAE Bomarea brachysepala Benth. 

ARALIACEAE Oreopanax sessiliflorus (Benth.) Decne 8 Planch. 

ASTERACEAE - Ageratina d (Spreng.) R.M. King 8 H. Rob 

ASTERACEAE Cuatrecasanthus flexipappus (Gleason) H. Rob. 

ASTERACEAE Gynoxys cuicochensis Cuatrec. 

ASTERACEAE Gynoxys miniphylla Cuatrec. 

ASTERACEAE Gynoxys reinaldii Cuatrec. 

ASTERACEAE Mumnozia campii H.Rob. 

ASTERACEAE Senecio iscoensis Hieron. 

BROMELIACEAE Puya obconica L.B. Sm. 

BROMELIACEAE Puya maculata L.B. Sm. 

BROMELIACEAE Puya eringioides André 

BROMELIACEAE Tillandsia aequatorialis L.B. Sm. 

CAMPANULACEAE Centropogon comosus Gleason 

CAMPANULACEAE Centropogon erythraeus Drake 

CAMPANULACEAE Centropogon steyermarkii Jeppesen 

CAMPANULACEAE Lysipomia caespitosa T.J. Ayers 

CHLORANTACEAE Hedyosmum purpurascens Todzia 

CLETHRACEAE Clethra parallelinervia C. Gust. 
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ERICACEAE 

ERICACEAE 

ERICACEAE 

ERICACEAE 

GENTIANACEAE 

LAMIACEAE 

LYCOPODIACEAE 

MELASTOMATACEAE 

MELASTOMATACEAE 

MELASTOMATACEAE 

MELASTOMATACEAE 

MELASTOMATACEAE 

MELASTOMATACEAE 

MELASTOMATACEAE 

MELASTOMATACEAE 

MELASTOMATACEAE 

MELASTOMATACEAE 

MELASTOMATACEAE 

MELASTOMATACEAE 

MELASTOMATACEAE 

MYRSINACEAE 

ONAGRACEAE 

ONAGRACEAE 

PIPERACEAE 

POACEAE 

POACEAE 

POACEAE 

POACEAE 

POACEAE 

ROSACEAE 

RUBIACEAE 

RUBIACEAE 

SCRPHULARIACEAE 

SCRPHULARIACEAE 

SOLANACEAE 

SYMPLOCACEAE 

SYMPLOCACEAE 

THEACEAE 

THELYPTERIDACEAE 
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Disterigma pentandrum S.F. Blake 

Macleania mollis A.C.Sm. 

ypog (A.C. Sm.) Luteyn 

Thibaudia joergensenii A.C. Sm. 

Macrocarpaea harlingii J.S. Pringle 

Lepechinia mutica (Benth.) Epling 

Huperzia loxensis B. Dllg. 

Axinaea quitensis Benoist 

Brachyotum incrassatum E. Cotton 

Brachyotum johannes-julii E. Cotton 

Brachyotum rotundifolium Cogn. 

Brachyotum russatum E. Cotton 

Brachyotum campiiWurdack 

Graffenrieda harlingiiWurdack 

Meriania maguireiWurdack 

Meriania loxensis Gleason 

Miconia capitellata Cogn. 

Miconia hexamera Wurdack 

Miconia stenophylla Wurdack 

Miconia dodsonii Wurdack 

Geissanthus vanderwerffii Pipoly 

Fuchsia steyermarkii P.E. Berry 

Fuchsia summa P.E. Berry 

Peperomia persulcata Yunck. 

Chusquea leonardiorum L.G. Clark 

Chusquea loxensis L.G. Clark 

Neurolepis asymmetrica L.G. Clark 

Neurolepis elata (Kunth) Pilg. 

Neurolepis laegaardiiL.G. Clark 

Rubus laegardii Romoleroux 

Cinchona mutisii Lamb. 

Palicourea azurea C.M. Taylor 

Calceolaria semiconnata Pennell 

Calceolaria stricta Kunth. 

Larnax psilophyta Sawyer 

Symplocos clethrifolia B. Stahl 

Symplocos fuscata B. Stáhl 

Freziera minima A.L. Weitzman 

Thelypteris euthythrix A.R. Sm. 
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Resumen 

Laccopetalum giganteum (Wedd.) Ulbr. (Ranunculaceae), es una de las especies mas vistosas, raras y endémicas 
dela fl 1 t: damas e Dl A 1 6 z AN 1 UAnA iS 1 A 

8 ! 

de Ancash, La Libertad y San Martín. Crece en zonas rocosas, dominadas por arenisca, arriba de los 4,000 m de 

altitud, El gobierno peruano la considera En Peligro Crítico (CR) y según los criterios UICN indicados en «El 

Libro Rojo de las plantas endémicas del Perú» es reconocida como En Peligro (EN, B1ab(iii)). Ha sido conocida 

desde los antiguos peruanos y empleada principalmente en medicina folclórica humana. La extracción de las 

flores es en parte motivada por los precios elevados en el mercado nacional, lo que causa fuerte depredación. En 

el presente trabajo se considera que la conservación de Laccopetalum giganteum debe ser integral e involucrar 

diferentes niveles de decisión, contribuyéndose aquí a difundir aspectos de su taxonomía, afinidades sistemáticas, 

etnobotánica, distribución y ecología, al mismo tiempo proponiendo pautas y estrategias para su conservación. 

Palabras Clave: Laccopetalum giganteum, «pacta», planta endémica, norte del Perú, conservación 

Abstract 

Laccopetalum giganteum (Wedd.) Ulbr. (Ranunculaceae) is one of the most attractive, rare and endemic 

plants of the northern Andean Peruvian flora. It is actually restricted to a few neighboring sites in the 

Departments of Ancash, La Libertad and San Martin. It grows in rocky areas dominated by sandstone, above 

4000 m elevation. The Peruvian government has recognized it as Critically Endangered (CR) and according 

to the TUCN criteria in the «Red Data Book of Peru's Endemic Plants» is treated as Endangered (EN, 

Blab(iii)). This species has been mainly used in Peru as a folk medicine since ancient times. Flowers are 

collected from the wild mainly to supply the high market prices in Peru's folk medicinal trade, promoting 

depredation. In this work, Laccopetalum giganteum's conservation is addressed in a participative path involving 

different decision levels; also provides a summary of what is known about its taxonomy, systematic affinities, 

ethnobotany, distribution and ecology, and proposes guidelines and strategies for its conservation. 

words; Laccopetalum giganteum, «pacta», endemic plant, northern Peru, conservation 
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Introducción 

ES to, 

Laccopetalum Ulbr. (Ranunculaceae), es un género 
bt Sd al! ( 

E Dl (Lamura, 
1993, 1995). La única especie, Laccopetalum giganteum 
(Wedd.) Ulbr, se encuentra restringida a unas pocas 
localidades en el norte andino del país, por lo general 
arriba de los 4,000 m de altitud. Presenta hojas espi , 
suculentas, grandes, glaucas, que recuerdan más las de 
Agave americana L. (Lehnebach et al., 2007) que a otras 
especies de Ranunculaceae, además tiene unas flores 
muy grandes y verdosas. Por consiguiente, es una de las 
plantas más espectaculares de la flora Andina, más aún 
en las alturas donde crece comparada con la mayoría de 
las plantas que son pequeñas y poco vistosas. Ha sido 
conocida desde los antiguos peruanos y empleada aún 
en medicina folclórica humana y veterinaria, (Macbride, 
1937; Soukup, 1970; ABIS: wwwsacha.org; Chávez, 1977 
en Palacios, 1993; Brack Egg, 1999; Fernández S£ 
Rodríguez, 2007). A pesar de su hábitat remoto y aislado, 
está actualmente sufriendo una fuerte depredación por 
parte del hombre, fundamentalmente por sus flores, las 
mismas que son empleadas en la botánica andina 
tradicional (Pera et al., 2004; Rodríguez et al., 2006). 
Recientemente, ha sido declarada como especie En 
Peligro Crítico (CR) por el gobierno peruano (D.S. 043- 
2006-AG), así mismo considerada en «El Libro Rojo de 
las plantas endémicas del Perú» y según los parámetros 
de la UICN como En Peligro (EN) considerando los 
criterios Blab(iii) (León, 2006). 

Dado el crecient 
por incorporar esta especi lguna fi d 
en el presente trabajo resumimos lo que se conoce de 
esta especie, incluyendo su descripción taxonómica, 
afinidades sistemáticas, usos y distribución, así como 

interés de alo e Nal 
o AUMUS 

WYrO0owrw 
. 

LEPE có O É 

sugiriendo vías como la del ecoturismo, protección 
altemativa y programa piloto de propagación. 

Taxonomía 

Laccopetalum giganteum (Wedd.) Ulbrich, Bot. 
Jahrb. Syst. 37: 404. 1906. 

Ranunculus giganteus Wedd., Chloris Andina 2: 304, 
1857-62. 
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TIPO: PERÚ. Dpto. La Libertad, Prov. Pataz, entr 
Chilla y Buldibuyo, 4500 m, 1861, A. Raimondisn 
(PB, USM holótipo-fragmentos). 

Hierb suculenta. hasta 0.80 m de alt 
Xx a 

raíces múltiples y largas, fasciculadas, 10-15 por planta 
Hojas arrosetadas, basales y sub-basales (caulinares), 
suculentas (coriáceas en estado seco), angostamente 
ovado-acuminadas, bordes dentad mucronulados, las 

basales tan largas como la planta, las sub-basales de 
tamaño variable, ambas 1-3 cm en su porción angosta 

y 6-8 cm en su porción mas ancha, verde-azuladas. 

Flores hemisféricas 1(-2), 10-15 cm diámetro, 

verdosas, sobre un escapo grueso, erguido, con pocas 
hojas caulinares rodeando la flor, sésiles, sublineares, 

bordes ciliados, 12 x 2 cm; sépalos imbricados, 
usualmente 5, suborbiculares, concavos, bordes 

ciliados, 5(-6) 8-10 cm de largo, 6-8 cm de ancho; 

pétalos 5 o 6, imbricado-fimbriados, suborbiculares, 

cóncavos, 7-8 cm de largo, 6-7 cm de ancho, carnosos, 

con nectarios notorios a modo de grandes cavidades 

O poros dispersos en la lámina, 2-4 mm ancho; 
estambres y pistilos sobre un eje floral carnoso, 3 cm 
de largo, 2 cm de ancho; estambres numerosos, 

filamentos hasta 2 cm largo, anteras con inserción 

basal, 0,5 cm largo, amarillos; carpelos glabros, 

numerosos, ca. 1 mm cada uno, capitados cuando 

reunidos en el ápice del eje floral, 2,5-3,5(4) M 
diámetro, verdosos. Fruto aquenio, sin venas ni pos 
pericarpio con tejido escleroso, ápices definidos 

2n=48. Figuras 1A-L, 2A 

Material Examinado: 

PERU: Dpto. Ancash, Prov. Pallasca, Nevado de 
Pelagatos, 4650m, 30-VIII-1955, A. López M. 204 
(HUT), Centro Minero Pasto Bueno, Lai 

Pelagatos, 4200 m, 28-111-1984, /. Mostacero L. € 
Ojeda P s.m. (20117, HUT), Cerro Pacrachucro, sd 
de la Laguna de Pelagatos, 4600 m, 2701-1976, 
Lourteig 3153 (MO, USM), Conchucos, “Sn 
Pumashallca, 4550 m, 25-1-1976, D. Goepfert ! 
(14657, HUT); Conchucos, Cerro Huabumbo, 440 
m, 23-1-1976, D. Goepfert 1022 (14658, A 
Conchucos, Cerro Huabumbo, ca. 5300 m, 

30, Arnaldoa 14(1): 123-1 
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Fig. 1. Laccopetalum giganteum. A. Hábito; B. Pietro): Flor; C. Corte Into A: Alita de pr piala, a 

a hoja, 
rior; A lateral, E Vista super . Corte transversa orde de 

pétal o Parte superior dél ej loca con sus Dos, Pistilo: K. Corte longitudinal, L. Vista lateral. (Basado 

en Weberbauer, 1945; pág.438-439) 
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J. Pera D. s.n. (37917, HUT). Conchucos, 1-1976, D. 

Goepfert 1031 (USM). Dpto. Cajamarca, between 
Cajamarca and Hualgayoc, 4100 m, 9 junio 1904, A. 
Weberbauer 4224 (E, MOL). Dpto. La Libertad, Prov. 
Bolívar, Cord. de Kumullca, arriba de Travesía de 

Laplap, 4500 m, 29-VIIT-1989, A. Sagástegui A. 14242 
(E HAO, MO, UC, USM). Idem Prov., 1. Sánchez Y 
3057 (CPUN). Dpto. San Martín, Prov. Mariscal 
Cáceres, tributario del Abiseo, sur del Parque Nacional 
Río Abiseó, 3900 m, 11-VI-2001, B. León et al. 5165 

(USM). 

Nombres vulgares: 

«pacra» (col.: Pera s.n..-HUT, Macbride, 1937), 

«pacra-pacra» (col.: López 2045-HUT. Sagástegui et 
al., 1999), «pagra» (col. Raimondi s.n.-P. USM), «pagra- 
pagra», «huamanripa» (Macbride, 1937; Weberbauer, 

1945; Soukup, 1970; Fernández S< Rodríguez, 2007), 

«huamanrripa» (Sagástegui et al., 1999), «rima-rima» 
(Cano et al., 2006). 

Etimología del género: 

Deriva del griego lakkos=agujero, cavidad y 
petalon=pétalo; en alusión a los numerosos nectarios 
que se distribuyen en cada pétalo (Soukup, 1970). 

Afinidades Sistemáticas: 

Tamura (1993, 1995) incluyó Laccopetalum en la 
Tribu Ranunculeae, en la cual ubicó además dos 
géneros con representantes en la flora andina, Krapfia 
y Ranunculus, sobre la base de características florales y 
por compartir el número cromosómico básico de 8. 

" : (Lehnebachet al., 2007) 

indican que Laccopetalum forma un clado con Krapfia 
ce lacionad Lehnebach 
et al. (2007) propusieron tentativamente considerar 
ese clado como hermano de Ranunculus y 
alternativamente, como una posibilidad futura, 
en d R ¡ACES 1 Varia Y 7 

Raniunmriadro 

Ñ pe de PA A IE 

sin embargo, esos autores señalaron también la 
necesidad de extender el muestreo a otras especies 
de Krapfia antes de una decisión taxonómica final. 
Así mismo, estudios recientes de Weigend (en prep.) 
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indican que Ranunculus (Krapfia) weberbaueri (Ulbr) 
Lourteig, una especie muy rara de Ancash, forma la 
conexión morfológica entre estos dos géneros (Krapfa 
y Laccopetalum). De esta manera Laccopetalum por 

no es tanto un relicto filogenético, sino mas bien el 
producto de una adaptación in situ a los habitats 
hostiles alto-Andinos (Weigend, en prep.). 

Distribución y Ecología: 

Es una planta endémica que crece en las regiones 

ecológicas del páramo (PAR), de la puna húmeda y 

seca (PSH) y de la altoandina (AA) (León, 2006), 
entre los 3900 y 5300 m (Brako « Zarucchi, 1993; 
León, 2006). 

Hasta mediados del siglo XX la mayoría de los 

especímenes conocidos provenían de localidades en 

el norte del Dpto. Ancash, Prov. Pallasca y del Dpto. 

Cajamarca, Prov. Hualgayoc (Macbride, 1937; 

Weberbauer, 1945). Weberbauer (1945) la cita de la 

jalca entre Cajamarca y Hualgayoc en referencia a la 

colección A. Weberbauer 4224, pero, al parecer, está 
da (León, 2006). Sin embargo, 

excursiones botánicas modernas demuestran qué 

algunas de estas poblaciones persisten en algunas de 

estas localidades, como Pelagatos y Conchucos en la 

zona de Pallasca, como también otras poblaciones 

están presentes en localidades nuevas en el Dpto. La 

Libertad (Prov. Huamachuco y Bolívar) y una z0Mi 
contigua en el Dpto. San Martí tección estatal 

(ver colección B. León 5165-USM). Las localidades 
conocidas cubren un área de extensión de presendá 

(UICN, 2001) calculada en aproximadamente 1000 

Km?, criterio que permitió a León (2006) proponél 
la categoría reconocida en el Libro Rojo. 

lacalidad h 

Laccopetalum giganteum habita zonas pedregosás Y 

rocosas. Weberbauer (1945) comentó sobre su 

probable afinidad a crecer en rocas calcáreas, pero 

como señala León (2006) esto no ha sido corroborado. 

Se conoce que ocupa sitios de arenisca en Conchucos 

(Pera et al., 2004) en Ancash y zonas aledañas, 02 

está asociada con especies diversas mayormenté 

arbustivas y herbáceas altas, arrosetadas 0 

2007 
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almohadilladas típicas de jalca, tales como: 

Gentianaceae (e.g. Gentianella spp.), Asteraceae (e.g. 
Chuquiraga sp., Senecio spp.), Fabaceae (e.g. Lupinus spp.), 
Lamiaceae (e.g. Satureja spp. ias (e.g. 

Ranuncul p.), p.) entre 

Otras (gua. an Se conoce ade las pibas se 
(León, 2006); 

generalmente estas ones están pasas de 
varios individuos dispersos, cuya densidad, al menos 
en Conchucos, varía entre 1-4 individuosm? (Figura 

28). Por su hábitat en alturas muy elevadas se supone 
un crecimiento y una regeneración muy lentos. Sin 

A aún se ero el tamaño de las 

, Información 

sb su historia natural que incluya por ejemplo 
desarrollo foliar, biología floral y tasa de germinación, 

así como su dinámica poblacional (establecimiento y 
crecimiento de las plantas individuales en el tiempo). 

Etnobotánica, Usos y Abusos: 

Varias partes de la flor de Laccopetalum giganteum 
son empleadas en medicina folclórica para usos tanto 
en seres humanos como para empleo veterinario. 

Las flores secas se venden principalmente en los 
mercados de la costa (e.g. Chimbote, Chiclayo, Lima) 
Por un precio equivalente a 1.5-2 dólares americanos 
cada una, que en realidad es sumamente alto para 

una planta medicinal en el mercado nacional. Envíos 
individuales a la costa dió hasta 350 flores 
cada uno. ello h adas 

Para el mercado cada año. Tal esc alcanza mn 

depredadores, l del 
1 

al tratarse de una especie rara, encia: y conocida 
solamente de poblaciones silvestres. 

El uso de las flores en medicina folclórica humana, 

tiene mucha fama, especialmente como remedio 

contra la tos (antitusígeno), después del cocimiento 
de las mismas (Soukup, 1970; Brack Egg, 1999), y se 

venden en los pueblos, para combatir afecciones de la 

garganta y pulmones (Macbride, 1937; Sagástegui et 
al, 1999, Brack Egg, 1999; Cano et al., 2006; 
WWwsacha.org) inclusive fue empleada de esta forma 

Arnaldoa 14(1): 123 - 130, 2007 

por los antiguos peruanos del incanato (Chávez, 1977 
en Palacios, 1993; Fernández « Rodríguez, 2007). 

1 An dE 1 A | 1 

se consideran como un remedio eficaz ] A 
la fecundidad (según Weberbauer en Soukup, 1970; 
Sagástegui et al. 1999). En la Jalca de Cajamarquilla, 
Prov. Bolivar, Dpto. La Libertad, según los criadores 
de ganado, la cocción de las flores y hojas se da a 

beber a las vacas infecundas para hacerlas fértiles 
(Sánchez-Vega £ Dillon, 2006). En la comunidad de 
Conchucos, Dpto. Ancash, la flores son cortadas en 
pedazos o trozos pequeños y se combinan con las 
hojas de «chocho silvestre» Lupinus sp. denominado 
«copcho», la mezcla es guardada 24 horas, tiempo en 
el cual emite calor (elevadas temperaturas), luego se 

extiende en mantas y se les da de comer al ganado 
vacuno, yaa al e no entra en celo y a los 
machos para se , añadiendo sal. En esta 
misma comunidad se ha A ¡cl sirve 
+ KA A (As 3 

ovino y dabio (Fidrándi S is: 2007). 

¡cua se tiene la eS creencia id es 
E ye 1 

CIA. y 

así mismo para poder tin progenie en las mujeres. 

Para tal efecto, los «chamanes» o «falsos curanderos» o 

«charlatanes» maceran la flor en depósitos mezclándola 

con aguardiente (alcohol de caña de azúcar), 

«algarrobina» (miel de algarrobo, Prosopis sp.), 

«chuchuhuasi» (licor de Maytenus spp.), entre otras, 

vendiéndolas en copas a personas incautas. También 

es utilizada en el pueblo de Bambamarca (Prov. Bolivar, 

O ES na egin dar baños de florecimiento, 
1) (Fernández ¡A O 2 

ln 2007). Brack Egg (1999) indica que esta 

especie es usada contra el soroche. 

Pera et al. (2004) reportaron toxicidad para cierto 

uso de las flores entre usuarios en la zona de Conchucos, 

la que se produce cuando los lugareños (e.g. pastores), 

prueban el néctar emitido por los nectarios de los 

pétalos, presentando fuertes dolores de cabeza y 

alucinaciones. También se conoce que la planta tiene 

acción vesicante, produciendo ampollas y quemaduras 

al poner en contacto con la piel humana, a pesar de 
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Fig. 2 . Laccopetalum giganteum. A. Flor; B. da at natural de la espe a la piel ( (quemadura de tercer grado); D. 
Conchucos) 

le las flores cie; C. Efectos de la aplicación ( : al 
y a( mit -“orma como el hombre de preda la especie (incautaci 

007 
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ello falsos curanderos siguen utilizando este método 
contra la artritis y reumatismo colocando los pétalos 

r E ) Oo 

afectados produciendo resultados como quemaduras 
de tercer grado (Figura 2C) hasta daños irreversibles. 

El uso de la planta como planta medicinal parece 
irresponsable, tanto para el uso externo como interno, 

Conservación de la Especie: 

Esta hermosa y rara planta conocida vulgarmente 
como «pacra pacra» por su rango de distribución es 
una planta endémica al Perú, es decir no existe en 

Otras partes del mundo. Sus poblaciones en el área de 
extensión de presencia se consideran escasas. El uso 
local extendido por campesinos, curanderos, 
«charlatanes» llega a niveles de depredación (Figura 
2D), considerándose que esta extracción ilimitada 
podría promover extinciones locales 

Del rango de distribución aquí reportado, 
solamente una población se halla en un área de 
protección oficial (Parque Nacional Río Abiseo), sin 

embargo, su presencia en ese Parque no asegura la 
integridad de sus poblaciones dentro o fuera, pues 
incendios intencionales continúan siendo un tema 
de preocupación en los lugares colindantes, los que 
tienden a extenderse a la zona protegida. 

Recientemente el estado peruano la declaró En 

Peligro Crítico (CR) según el D.S. 043-2006-AG 
ld mientras e la considera 

En Peligro (EN Blab(iii) (UICN, 2001). 
anto la categorización estatal como las observaciones 
de León, los trabajos de e Pera e al. (2004), Rodríguez. 
al. (2006) y lasq 

la propuesta de declarar a d picicii sad como 

Planta Intangible a fin de evitar que por la continua 
depredación a la que es sometida se produzca su 

AXtinción en un lapso corto de tiempo. 

Estrategias para su Conservación: 

La A, AR E d he cer 

Megral e involucrar: 1) á tol ciclos tanto de las 

des de la región, como los de ONGs u otras 

Amaldoa 14(1): 123 - 130, 2007 

instituciones, efectuando estudios exhaustivos sobre 
la biología y ecología (tener una idea exacta de las 
poblaciones que existen actualmente) de la especie, 
en lo posible incentivar su EA in vitro y su 

b I 2) al Estado 
a través del Ministerio de Agricultura y del Instituto 
Nacional de Recursos Naturales (INRENA) con 

medidas que coadyuven al cumplimiento de los 
dispositivos legales y que incluyan la difusión de estas 

leyes a otras entidades del Estado; 3) la participación 

de los gobiernos regionales, de Ancash, La Libertad y 
San Martín, cuyos territorios incluyen poblaciones 
[ea pa pe. as 

pr g ! 
de Pallasca, Bolivar, Huamachuco y Mariscal Cáceres, 

apoyando proyectos sustentables en el área como 
programas piloto de cultivo con germoplasma local, 
promoviendo una educación ambiental a todos los 
niveles y tipos de instrucción y trabajando 
conjuntamente con los habitantes vecinos en donde 
aún está presente la especie. 

Se sugiere que el mecanismo para incorporar esta 

especie en un movimiento local de protección debe 
iniciarse con difusión a los pobladores de las 
características poco conocidas de la planta y su 

ambiente, para permitir que una solicitud de 

intangibilidad sea promovida por los pobladores, y 

que estos busquen, en un tercer paso, el respaldo de 

las autoridades locales tanto comunales como 

municipales, para que estas últimas coordinen ante 

las autoridades 00 A ve cxtado press (e.g. 

INRENA) y 

(e.g. Min. Energía y Minas, Min. Producción). Al 

mismo tiempo, se sugiere el cumplimiento estricto 

del Decreto Supremo, el cual debe estar acompañado 

por rigurosas supervisones in situ. 

Consideramos ee la belleza y bs LENA exótico 

en su hábitat alt y podría 

formar la base de un tipo de ecoturismo de 

apreciación, así como ya existe para las poblaciones 

de Puya raimondii Harms (Bromeliaceae) en otras 

partes del país. Una segunda opción, no excluyente 

de la primera es la de motivar el uso sustentable del 

recurso, promoviendo el cultivo piloto de esta especie 

en comunidades eo como en el caso e 

Distrito de Conchucos, d 
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locales podrían verse beneficiadas en el 
aprovechamiento de este recurso. Finalmente, el 
carácter de intangibilidad que se plantea para esta 
especie debería ir acompañado con una delimitación 
del área donde habita naturalmente la especie dentro 
de un sistema de protección alternativo a proponer 
dentro del Sistema Nacional de Areas Naturales 
Protegidas por el Estado (SINANPE). 
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Resumen 

Se presenta la flora vascular de la parte baja de los Valles de Fortaleza y Pativilca, provincia de Barranca, departamento 

de Lima; > área de Se se encuentra entre las coordenadas 10% 24* 00" a 10? 44' 17" LS y 77% 39 24" a 77" bs 58 ser 
ala] E n) € li 1 Á 

2003 a 2005 Se ha det h 210 gé 68 Familias. Las Magnoliopsidas representan 

el 78%, las Liliopsidas el 21% y las Pteridophyiss a 1%. es familias con mayor diversidad son pe. An (37 espec led 

Fabaceae (32 especies), Asteraceae (29 especies), y Solanaceae (24 especies). Los tip 

hierbas (85%), seguida por los arbustos (9%) y árboles (8%). 

Palabras clave: Flora vascular, valles, Pativilca, Fortaleza 

los 484 msnm 
A Sac 

Abstract 

The study is based on the analysis of the flora of the lower land of the Pativilca and Fortaleza valleys (Lima, Peru). The 

area Of study is between the coordinates 10% 24? 00" a 10% 44' 17" LS y 77” 39' 24" a 77” 45 58 LW with altitude since O 

to 484 m.o.s.l, The botanical collects were made the years 2003, 2004 and 2005, The study resulted with 295 species, 2 10 

genera and 68 families. Magnoliopsida represent 78% of species; Liliopsida 21%, and Pteridophyta 1%. The representative 

families are Poaceae with 37 species, Fabaceae with 32; Asteraceae with 29; and Solanaceae with 24. The dominant life form 

is the herbaceous with 85%, followed by the shrubs with 9%, and the trees with 8%. 

Key words: Vascular Plants, valley, Pativilca, Fortaleza 

Introducción 

El valle de Fortaleza delimita al departamento de Gómez,1960 realiza un estudio de vegetación en la 

“ma con el de Ancash, más al sur se encuentra el parte alta donde se origina el Río Fortaleza; Ferreyra 

en 1987, realizó estudios de fitogeografía de los Valles 

de Supe y Pativilca; sin embargo no se cuenta con un 

panorama de la flora vascular total del área que permita 

la planificación de futuros estudios botánicos, 

Área de estudio 

valle de Pativilca, ambos se originan en los nevados 

altoandinos, atravesando diversos pisos ecológicos 

hasta sus desembocaduras en el océano, en la costa 

Central del departamento de Lima. (ONERN, 1972). 

Datinlra 
A AMA VA 

Z 

ha sido poca estudiada los primeros estudios fueron 

Pare! 1 de Mm is 1 
A] 

En este trabajo presentamos la lista de géneros y 
de Weberbauer (1945) en el Río Fortaleza hasta los 

8” LS, la información que se da en el Mundo Vegetal 

de los Andes Peruanos es limitada pero valiosa; 

Posteriormente en 1957, Cerrate realiza estudios sobre 

vegetación que comprende la parte superior del Valle 

del Río Pativilca y una parte desde el Río Fortaleza; 

número de especies colectados en la parte baja de los 

valles de Pativilca y Fortaleza ubicados al Norte del 

Departamento de Lima, en la provincia de Barranca, 

entre las coordenadas 10% 24"00”* y 10? 44"17« LS y 

a los 77% 3924« y 77” 45'58« LO en el gradiente 

altitudinal de O a 484 msnm. 
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7 1 y E O le J E Lampav, Caballete. 
E $e bi 

El Porvenir, Cerro Blanco, Huaricanga, Rinconada, 

Shaura, Chiu Chiu, Santa Elena, Upaca, Vinto bajo y 

alto, San José, Las huertas, Huayto, Punta y Suela, 

Chorrillos; que están distribuidos a lo largo de la franja 

costanera de la Provincia de Barranca (Fig. 1). 

Materiales y Métodos 

El material botánico fue colectado en diferentes 

temporadas del año, entre 2003 y 2005, utilizando la 
técnica descrita por Cerrate (1969). Para la 

determinación del material colectado, se utilizó 
0: PEO io 

04 , 

los trabajos de Brako € Zarucchi(1993), Macbride 
(1943), Sagástegui £ Leiva (1993), Beltrán (1998), 

de NS: MEE 

j ] 
A B| Í 

a 
Punta Guamayo Piedira seca, 

ES eS PL E j 
e ciñe .. 

Mostacero « Mejia (1993), “Iovar (1993), Ferreyra 

(1957), y otras bibliografías especializadas. 

Las familias fueron ordenadas alfabéticamenté 
dentro de los grupos vegetales (Pteridophyta, 

Angiospermae: Magnoliopsida y Liliopsida,) al igual 

que los géneros de la familias y el número de especies 

dentro de los géneros. Los nombres de familias están 

de acuerdo al Sistema de Cronquist (1981). Las especies 

están separadas por su forma de vida y por su 

distribución dentro del área de estudio (Cuadro 1). 

La colección completa está depositada en el 

Laboratorio de Palinología y Paleobotánica (LPP) de 

la Universidad Peruana Cayetano Heredia. 

Resultados 

La flora vascular de los valles de Pativilca y Fortaleza 

baja conformada por 295 especies pertenecientes a 20) 

géneros y 68 familias (Cuadro 1, Fig, 2, Fig. 3, y Fig 4) 

Las Pteridofitas son un grupo taxonómico poco 
representado, con solo tres especies (1%). Las 

magnoliópsidas (dicotiledóneas) con 230 especies 
(78%) es el grupo mejor representado, siendo 

herbáceas la mayoría de las especies; y las liliópsidas 

(monocotiledóneas) con 62 especies, representando 

el 21% de la flora. Es importante mencionar que 36 

de las 62 especies de las liliópsidas pertenecen 4 la 

familia Poaceae (Tabla 2). 

Las familias con mayor número de especiós 

Poaceae con 36 especies (12% de las especies) 
fabaceae con 32 especies (11%), Asteracease con 

especies (10%), solanaceae con 24 especies (8%), 

Cyperaceae con 11 especies (4%), Amaranth : 

con 10 especies (3%) y Malvaceae con 9 es 

(3%) (Tabla 1). 

el 52% del Las siete familias mencionadas hacen 

total de las especies. El número más 

Alto de géneros ha sido encontrado en las famili! 

Poaceae con 28 géneros, Asteraceae (26), Fabacel 

(20), Solanaceae (12, Malvaceae (7), Cyperaca (6) 

Euphorbiaceae (6), Brassicaceae (6) y Cucurbl 

(6) (Tabla 1). Las familias mencionadas const 

el 56% del total de géneros. 

4 142,200 
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En cuanto a las formas de vida, 240 especies son 
herbáceas con el 81% de toda la flora, seguida por 
arbustos y árboles (Tabla 3). 

Conclusiones 

La flora vascular registrada en los valles es 68 
familias, con 209 géneros y 295 especies. 

OQ 

: rr 

valles; las demás especies están en uno u otro valle 

pero no en ambos, 

De las 295 especies registradas un total de 292 
son Angiospermas, para las Magnoliopsida 230 
especies, siendo las familias más numerosas: Poaceae 

(36), Fabaceae (32), Asteraceae (30) y Solanaceae 

(24). Los géneros más numerosos de Fabáceas es 
Desmodium (5), las Asteráceas es Baccharis (4), y las 

Solanáceas es Solanum (7). 

El 58% (36 e coria de E nep se ubican 
en la familia Poa 

Penmisetum con 3 especies. 

lg r 

En cuanto a la forma de crecimiento, el 81% de las 

especies son hierbas, el 11% arbustos y el 7% árboles. 
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Cuadro 1: Flora Vascular de la zona baja de los Valles de Fortaleza y Pativilca 

FORMA DE VALLE DE VALLE DE | 
TAXA REGISTRADA | PATIVILCA | FORTALEZA | — VIDA 

| | | 

— _PTERIDOPHYTA — 
¡FAMILIA EQUISETACEAE A A A ASA AS | 
¡Equisetum bogotense AS li ls He 
¡Equisetum giganteum L. E X | Mos | 

FAMILIA POLYPODIACEAE | edo: 0 
P trifoliata (Link.) Tryon al de p RIERA bl só | 

MAGNOLIOPHYTA: MAGNOLIOPSIDA | | A: | 

FAMILIA ACANTHACEAE 22222 o IN 
Dicfiplbid POpoRana Ju o a A | Xx labio 
¡Ruellia floribunda Hooker A | Grua MA JOADEGAAN 
RT 1 O RO ¿He 
FAMILIA AQOALERE rbd asii solidas y e! PP 
Carpobrotus edulis (L.) L. Bolus 2222221 XK E 
Trianthema portulacastrum L. 2 XA A 
FAMILIA AMARANTHACEAE A ERES Y CS 
¡Alternanthera halimifolía (Lamarck) Standley ex Pittier | Xx 0) APURAR HER 
¡Alternanthera macbridei Stan e | X Las - 
¡Alternanthera pubiflora (Bentham) Kuntze. be ai: e X | Auto 
Althernathera albosquarrosa Suessenguth | X o] 
¡Amaranthus deflexus L. m X | H más 
¡Amaranthus dubius C. Martius ex Thellung X | H 
¡Amaranthus hybridus X X od da 
¡Amaranthus spinosus RL + ses 
¡Amaranthus urceolatus Bentham O | ; ' X | Bu 
¡Amaranthus viridis L. Ps Xx... 
[FAMILIA ANACARDIACEAE a e 
'Mangifera UA Eo vx CABO pa ps pe 3 | 4 : d T 
¡Schinus molle L. E A ES IR A: GEA io 
[Schinús ISrobiniMbRa: ERARIO ac 
¡FAMILIA APIACEAE o % Ar ye | e 

¡Ciclospermun aciniatum (DC Constance 
¡Ciclospermun leptophylum (Persoon) Eichler..... 1. Xx 1 | A+ 
¡Coriandrum sativum L. e X H 
¡Foeniculum vulgare P. Miller Xx A 
¡Hydrocotyle bonariensis _Commerson ex «Lamarck dl dic AAA 0 
¡FAMILIA APOCYNACEAE Pa 
paa roseus (L.) G.Don Xx LN 

erium O O E 2-3 
'Thevetia id (Persoon) Schumann : "Y S A 
¡FAMILIA ASCLEPIADACEAE ÓN 
Asclepias curassavica ha . e X Ec 
¡FAMILIA ASTERACEAE 

'Acanthospermum hispidum DC. X HA 
Ageratina s ñ dE ds HA 

¡Ageratum conyzoides E , — : A" [| | 
¡Ambrosia peruviana Willdenow_ a Ñ E ¡A 
¡Baccharis odorata HB.K. de de | AA 
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¡Gamochaeta purpurea (L. )Cabrera a A E Ós E A y rl 

¡Gazan la Ss Xx p. | 
¡Gnaphalium dombeyanum DC... ¡E A 
Picrosia longifolia D. Don X 

¡Sonchus oleraceus L. X 

Spilanthes leiocarpa DC. IN A a, 

¡Stevia pour 8, Robinson IA nota canino secando E 

X 

X 

X 

X 

'Tagetes minuta L. 

toa Arda (Trev.)Schultz-Bip. 

Taraxacum officinale 

'Tessaria integrifolia R.8.P. 
¡Trixis cacalioides H.B.K. E A A 

¡Werneria heteroloba Weddell 5 
¡FAMILIA BASELLACEAE 0, € A 12 
'Anredera diffusa ( (Moquin) Sperling A A 

[FAMILIA BEGONIACE EAE 

PIO 

'¡Begonia octopetala L' Héritier_. LX 0 IA 
¡FAMILIA BIGNONIACEAE 

'Martinella obovata (H.E B. K) E Bureau as Schumann E 20 SA 

FAMILIA BORAGINACE E. OO E | 
¡Cordia lutea Lamarck OT E E 
¡Heliotropium angiospermum Murray A ISE LEO E emos de 
Heliotropium. curassavicum L. Ati ei OS a 
'ESMILIA BRASSICACEAE AAPP A 
Brassica rapa L. 0 A. 
¡Cremolobus chilensis. (Lagasca € ex DC. 1 dies Al pa Sd 

¡Lepidium bipinnatifidum Desvaux XX 

L. X 
X 

¡Lepidium virginicum 

Matthiola incana (L.)R. Brown —— — CRES E PAN E Brito ad 
Raphanus sativus L. ADS NP ERRE A ee 4 

¡Rorippa nasturtium-aquaticum (L.)Hayek___ 1 XX 0 
FAMILIA CACTACEAE 
¡Opuntia ficus-indica(L.) Miller. y E eds 
¡Opuntia subulata (Muhlenpforat). Engelmann h A o EA 

¡Pygmaeocereus bylesianus Andeze 8 Backeberg A A O esten 
OLA CAPRARACESE o o O | 
¡Capparis crotonoides H.B. lic a tin 7 | 

[FAMILIA SARICACEAE ES A o O 
¡Carica papaya L o e 
FAMILIA CARYOPHYLLACEAE Cain | 
¡Silene gallica L. o a are a 
esmas colina L. M. Johto: +4 

FAMILIA CASUAR TT ENS DOS E 

¡Casuarina Ara EA o ee AO A | 
FAMILIA CHENOPODIACEAE ee A a a E 
¡Chenopodium ambrosioides t. 4 =— 
¡Chenopodium « ME ES $ E 

¡Chenopodium murale L.. o e | 

¡Chenopodium petiolare H.B.K. AAA oO 

Salicornia fruticosa L. A A e > 

FAMILIA CONVOLVULACEAE A TA 00 
'Ipomoea 1 batatas (L.) Lamarck__ | | 
Ipomoea « A A A 
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VALLE DE 
| VALLE DE | FORMA 
| TAXA REGISTRADA | PATIVILCA | FORTALEZA que 
| | 

[FAMILIA CARYOPHYLLACEAE á EDEN ga A 
¡Spergularia collina |. M. Johnston A 

¡Spergularia sp. E d A 
¡FAMILIA CASUARINACEAE | ER 
¡Casuarina ay En E ER | No 1108 

rea mires E E cal X de 
¡Chenopodium A A E F 
¡Chenopodium r Ape A A A no 
¡Chenopodium petiolare H.B.K. a isdbawW y 100 OMS 
¡Salicornia fruticosa L. ES E A AA 
¡FAMILIA CONVOLVULACEAE a be — páliega [alu A 
¡Ipomoea batatas (L.) Lamarck O AA, ) ¡ IMARHOS 
lIpomoea crassifolia Cavanilles es X 30 
pomos purpurea (L.) Roth MA: ES ¡Ipomoea sp. de , $ 2 uo Al ase AS 
FAMILIACRASSULACEAE — O 56 AMARE 
¡Villadia reniformes Jacobsen 7 IA FEB A 

FAMILIA CUCURBITACEAE - A PE 20 
¿Citrullus lanatus (Thunberg) Matsumura 8 Nakai E 2% pad 
¡Cucumis dipsaceus Ehrenberg ex Spach En 2061 mo 
¡Cucurbita moschata Duch. IA O. MOE Y sl ¿a 
Cyclanthera mathewsii Arnott exA.! Gray 2 70, ] AL 
Cyclanthera pedata (L.) Schrader... e REAL 
Luffa operculata (L.) Cogniaux_.. | Xx E 
Momordica charantia L. e a Ha 
FAMILIA EUPHORBIACEAE SN ia ÓN ; 
Acalipha sp. — e as AS 
Chamaesyce hirta (L.) Millspaugh — ad 48 a TOA. 43H 8 
Chamaesyce hypericifolia (L.) Millspaugh E Me 6 ORAR 
Codiaeum variegatum (L.) Blume ln DA 
Croton trinitatis Millspaugh Spas ; oia dile $ ME 
¡Euphorbia A E qu re > MAN 
Euphorbia peplus L.. O E ie PUE caco dl 
[Ricinus « communis L. O elas dps: E 61 1 41 JS 
[FAMILIA FABACEAE A pp 1 
¡Acacia macracantha Humboldt 8 Bonpland € ex «Willdenow A Or 2 
Acacia retinodes Auct. e is SR OS 
Acacia sp. E : de aja A 
pai hypogaea La Sy "XL 
Bauhinia aculeata L. A e de y 
Caesalpinia gilliesii j (Wallich e ex Fool) Dietrich . eS | 3— 
Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntz Xx o. 3 
¡Cajanus cajan (L.) Millspaugh 8 X Fo 1 
¡Crotalaria incana a Un a O 
¡Desmanthus virgatus L ) Wilidenow "e A 
¡Desmodiumn adscendens (Swartz) | DC. X AA 
¡Desmodium scorpiurus (Swartz) Desvaux. E AS: A 
¡Desmodium uncinatum (Jacquin) DC. | Mc HA 
¡Desmodium vargasianum B.G. Schubert | X [ A 
¡Hoffmannseggía viscosa (R.8-P. JH Hooker 8 Arnot o y E al o MN 
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VALLE DE VALLE DE 
TAXA REGISTRADA PATIVILCA | FORTALEZA 

FORMA DE 
VIDA 

umi mi PP... 

FAMILIA FABACEAE | a ROSA GE — SAA 
In ga feuillei DC. ME ide ds X 
¡Macroptilium lathyroides (L. ) Urban 

ME Soo tupul Ta a 
¡Me icago sativa E 

| | | 

Melilotus alba Medikus e 

Melilotus indica (L.) Allioni. PISO WTA 

¡Neptunia o Bentham. 
Phaseolus vu pa a 
'Prosopis Por cEemenne 8 Bonpland ex 'Willdenow) HB. e E 

Rhynchosia minima (L.) DC. 

¡Senna sp. A As 

¡Senna spectabilis (DC.) H. Irwin 8 Bameby PX 
¡Vicia faba L. Pelea SAR ESRUAIERSTIO al 242 cds ul 
Vicia graminea Smith PARE 

¡Vigna ll Ma ecocimbentbea E 
FAMILIA GERANIACEAE ESE z E VIA, e 

X 

l | | 

AA AAA AAA | | 1] | | | 

Pelargonium peltatum al 
Pelargonium roseum Willdenow. a 
FAMILIA LAMIACEAE 

niostaciys sp. Se En SS ESICIAn TAR, TIA PAS 

a it AE E 
oda A REE AAA CTRA SAO 
¡Stachys arvensis L. OR A 
FAMILIA LAURACEAE | | 

Ú 1 ! 

q A SS TR E A SID SE E E 

| 1 | ; | 

1 

' 

| 

E | ' 

Persea americana Millar A AO Ode 

Í | 

' 

j 

Pa A DS 2. A 0 

jajaa loirjajcialcrialrjajria: 

FAMILIA LOASACEAE AA o 
me eri e X Presliophytum heucheraetolium (Killip) Weigend | SA A 

FAMILIA LORANTHACEAE — zuadall demossciasid 
Tristerix longebracteatus (Desrousseaux) Barlow 8. Wiens . A li A 

FAMILIA MALVACEAE SAR ES ALIÓ A —— 
en beach 2 A A 
Hibiscus rosa-sinensis L. A A a 
Lavatera arborea L. AAA 
lalvastrum coromandelianum (L. y Garcke 

Malvaviscus « ahoreus Cavanilles nós: + 
¡Sida rhombifolia L.. AE 
¡Sida spinosa | a Me 
¡Sidastrum Et (L.) Fryxell A e EA o 
¡Sidastrum EA IA OS — 
FAMILIA MOLLUGINACEAE | AS A 
Mollugo verticillata L. | | 
FAMILIA 
¡Ficus carica L. 
FAMILIAMYRTACEAE 

Boerhari erecta L. a a EE” IO AN 
delia A a EN H X 

Boerhavia diffusa L. MEE E ¿ES IES QA 
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| VALLE DE VALLE DE FORMA DE 
| TAXA REGISTRADA PATIVILCA | FORTALEZA |  viDA 

| | | A FAMILIA NYCTAGINACEAE ls | ÓN 
Bougainvillea espectabilis Willdenow X | Sl 
Mirabilis jalapa. dais ba Andinas ss a ó 
FAMILIA ONAGRACEAE E ob a La Md e ala ÓN 
Ludwigia octovalvis (Jacquin) Raven Xx | A 
Oenothera affinis Cam a O 
Oenothera multicaulis R. 8P. boi PER Lali 
|¡Oenothera rosea Aiton Se X ai 
e a a ba 
¡Oxalis corniculata L.. e AA a a 
Oxalis debilis H.B.K. a X 1 de 
[FAMILIA PAPAVERACEAE as Prol uia O 
Argemone. mexicana L. poi basó de Ad Ma der 
JFAMI LIAPASSIFLORACEAE EA AeAA a HN ¡Passiflora arsitulata Masters... E RN Poli E do A 
¡Passiflora foetida L. e pe q X lA 
¡Passiflora 2er d. > TS 
¡Pa assiflora Pe dl a | X MS FAMILIA PIPERACEAE a A LS 
¡Piper aduncum L. | X | 
¡FAMILIA PLANTAGINACEAE ce | ] E 
¡Plantago aaa (Pilger) Rahn de > > | 07 ica 1 sl | ai 
PPlantago m ia | Xx | X Mi ¡FAMILIA POLYGALACEAE” | : O 
¡Monnina macrostachya R.8. P.. | p X A) 
¡Polygala paniculata L. | X as. - 
FAMILIA POLYGONIACEAE | (2 
Rumex conglomeratus Murria as ENE O 
Rumex obtusifolius L. á PEGA OO IA o 
Polygonum hydropiperoides Mchaux | Xx AAA 
AMIA PORTULACACERE LS E NN LAA 
Calandrin o ES CAPAS 
[Cabana ciliata APDO A a O + 
¡Calandrinia grandiflora Lindn AO EU 
¡Portulaca oleracea Danin 8 H.G.Baker a Mea me HS 
¡Portulaca sp. _ o psa) Oe MES 
¡FAMILIA ROSACEAE . as dead US de 
¡Eriobotrya faponica (Thunberg) Lindley ! as DÁLDE > 
¡Prunus 5 domestica L. R X E 
¡FAMILIA RUBIACEAE 3 ' Má 
¡Spermacoce tenuior L. | X -X 18 
¡FAMILIA SALICACEAE - ¡Salix chilensis Molina X E, 4 FAMILIA SCROPHULARIACEAE EE: 
¡Bacopa monnieri (L.) Pennell. á z Te my ES 
¡Scoparia dulcis X X HG 
¡FAMILIA < SOLANAC | y 4 
¡Acnistus arborescens (L.) Schlechtendal. dica 0 Ea S.— [Capsicum | annuum E X Ai ¿AROS 
¡Capsicum pubescens R.8P. A PoR EOS po 
¡Capsicum sp... dd A A A o o 
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| TAXA REGISTRADA 
PATIVILCA FORTALEZA 

VALLE DE | VALLE DE 
VIDA 

FORMA DE | 

FAMILIA SUMAGEAE —+- ries 
Datura stramonl 

¡Nicandra physalodes ds ) Gae 
¡Nicotiana glauca gram 
Nicotiana paniculata E 
¡Physalis angulata L. 
¡Physalis pubescen s L. 
¡Solanum phyllanthum Cavanilles 
¡Solanum albicans (Ochoa) Ochoa. 

ulentu, um Mille * odiada 00 

Lycopersicon pimpinellifolium- (isis) IE cr cinta 

¡A A 

xxx 

PU A AX 

xx 

XIII 

A A O A A 

po: num 
FAMILIA STERCULIACEAE Po 
'Melochia lupulina Swartz Ea 
¡Waltheria ovata Cavanilles ¡en 
FAMILIA SY YMPLOCACEAE 
¡Symplocos sp. E 
[FAMILIA TROPAEOLACEAE 
Tropaeolum majus L. 
o URTICACEAE 
/ Pilea 

FAMILIA VERBENACEAE 
Entena scsbfesenda H. B. : do 
¡Lantan 

¡Lippia ¡ (L. y! Michau 
¡Stachytarpeta cayennensis OM Vahl _— EE LOO Lona. YE 

H.B.K. ¡Verbena litoralis H 
FAMILIA Vi VITACEAE 

sus verticilta (L. E ER o 
F ZANNICHELLIACEAE 

Zmicona palustres L. 

- MAGNOLIOPHYTA: LILIOPSIDA 

FAMILIA AGAVACEAE a 
¡Sanseveria zeylanica (L.) Wild. 

FAMILIA AMAR Y YLLIDACEAE 

¡FAMILIA 
, Xanthosoma gentifoltan LASA 

¡FAMILIA BR ELIACEAE 
¡Tilandsia Ao R.8 Pp. 
Tillandsia straminea H.B.K.. 
'Tilandsia usneoides (L.) L. 

¡Stenomesson i incarum Kraenzlin- ; 
ARACEAE 
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VALLE DE VALLE DE FORMA DE 
TAXA REGISTRADA | PATIVILCA | FORTALEZA IDA | 

FAMILIA COMMELINACEAE | O SO 
amets fasciculata. Ra Po EE Ml H 
¡Tradescantia sp. e AS a E EIA 
FAMILIA CYPERACEAE PS E A A 

Ss corymbosus Rottboell E: A A RUAICIO VENIS. MIES DY H 
e esculentus L E ñ da ES sd E H 
Cvosrus tsevigatus OS as, PR a 
¡Cyperus rotundus eS PEO OE ELN. e: Li Dl 

yperus sp. AS BARR: Sia ASE A MORENAS ON 
[Eleocharis elegans (H. B. K) Roemer a Schultes E A IS 
¡Eleocharis geniculata (L.) Roemer 8 Schultes reta E 3 Mn dad Le des 
'Kylinga pu mila Michaux e ico dE. Ai adcadaín y Sada. 0 po O 
Pyereus niger (R. 3. P.) Cufodontis. E > io e o =>, A 1-0 

us americanus Persoon rr ae es HU > Bs UA 
roralnium odoratum (L.) Hooper | OMA AMOO. AE Bf 
¡FAMILIA LILIACEAE de A a a e le: E q A 
¡Aloe vera L. A O A ha | pits 
As sparagus officinalis L. eS 0 E MA 
¡Chlorophytum comosum L | Xx A 
Fortunatia biflora (R 8 P.) LE Macbride | X | ¡FAMILIA POACERE> 02 á | : ta 
¡Arundo donax L. E AA TS O A SS 
¡Bromus sp. A a io ES 0 A 
'Cenchrus echinatus L. edo CS y A PAFARIO TAO AA 
¡Cenchrus myosuroides H.B.K. A 200 
'Chloris halophila L. AE AA, O. ML. EE ¡TA 
Chloris radiata (L.) Swartz__ ó ET el E Pdo 
¡Coix lacryma-jobi L. Aca lo. A ¿AIM 
'Cortaderia _jubata (Lemaire ) Stapf | > A 
¡Cynodon _dactylon (L.) Persoon | X | A sy BI ¡Dactylis glomerata L.. A O A o 
Digitaria sp. E | ¿dada 
¡Dissanthelium. metres Lal R. Foster 8, Lyman B, Smith X | A... 'Distichlis  Spicata (L.) G A TOO TO o 
'Echinochloa crusgalli e y >. pr ¡ - A Pa Po Eleusine indica (L.) Ga | Xx | E 00 Ei 
Eragrostis nigricans 0 a K) Steudel | se X 0 
Erinochloa procera (Retzius) C.E. Hubbard E A | al 
Gynerium sagiftatum (Aublet) P. Beauvois__._._... AAA == sn! 
Imperata minutiflora Hackel ES : | X ar 4 
¡Leptochloa uninervia (J. S. Presl) AHitehcock 8. Chase E o e Se ÉS Lept ochloa sp. o o AAA Lasias H + 
¡Panicum maximum Jacquin dt o el o he o 6 + 
¡Panicum sp. | A O RT. 5 
Paspalum conjugatum Bergius eS : 7 A A il RO. 
¡Paspalum vaginatum Swartz a | [oa cóaA 7 
¡Pennisetum annuu Py | | nit 
¡Pennisetum ocoktentals Chase. A IEA 
¡Pennisetum purpure im Schum ache er a Eo | X He —| 
P ragmites E la Trinius ex Steudel | Xx 4 Eee Xx 
¡Poa annua L. al ea ds X 
Polypogon elongatus + H.B.K B. E e E 

140 Arnaldoa 14(1); 131-142 
200 



Huamán et al: Flora vascular de los Valles de Fortaleza y Pativilca 

TAXA REGISTRADA | VALLE DE | VALLE DE | FORMA DE | 
PATIVILCA | FORTALEZA VIDA 

FAMILIA POACEAE.—.... DUES | 
Sacc harum officinan rum L 4 AT HE | En | H 
¡Setaria parviflora (Poiret) Kerguélen q ¡ X y X H 
¡Sorghum halepense (L.) Persoon | X X H 
Zea ma ays TEO $ | X | H 
FAMILIA TYPHACEAE , + 3 
¡Typha angustifolia L. E RT A E OK | X H 
[FAMILIA ZINGIBERACEAE | 
Alpinia zerumbent (Persoon) Burtt 8 Smith... | Xx | | H 

rl 1. Familias registradas con el mayor número de géneros y especies 
n la parte baja de los valles de Fortaleza y Pativilca, Lima- Perú. 

Familia Géneros Especies 

N % N % 

Poaceae 28 13 36 12 

Asteraceae 26 12 30 10 

Fabaceae 20 10 32 11 

Solanaceae 12 6 24 8 

Malvaceae 7 3 9 3 

Cyperaceae 6 3 11 4 

Euphorbiaceae 6 3 8 3 

Brassicaceae 6 3 7 y 

Cucurbitaceae 6 3 7 2 

Verbenaceae El 2 5 2 

Amaranthaceae Po 1 10 3 

Total 123 59 179 61 

Tabla 2. Taxones registrados en los en la parte baja de los valles de Fortaleza y Pativilca 

Clase Familias Géneros Especies 

N % Ne N % 

Magnoliopsida 55. 81 160 77 230 78 

Liliopsida 11 16 47 22 62 21 

Pteridophyta 2 3 Pia | 3 1 

Total 68 100 209 100 295 100 
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Composición Floristica de los valles de Pativilca y Fortaleza 

Grafica 1 
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Validación de una Nueva Combinación en Gentianella 

(Gentianaceae) 

Validation of a new combination in Gentianella (Gentianaceae) 

James S. Pringle 

Royal Botanical Gardens, P.O. Box 399, Hamilton, Ontario, CANADA, L8N 3HB. jpringleOrbg.ca 

Aunque se presentó el nombre Gentianella bicolor en el Catálogo de las Angiospermas y Gimnospermas del 

Perú (Brako y Zarucchi, 1993), se descuidó la publicación válida de la combinación. Aquí se ratifica la 

omisión. 

Gentianella bicolor (Weddell) Fabris ex J. S. Pringue, comb. nov. Basiónimo: Gentiana bicolor Weddell, 

Chloris Andina 2: 310. 1861. 

Literatura citada 

Brako, L. £ J. L. Zarucchi. 1993. Catalogue of the flowering Plants and Gymnosperms of Peru / Catálogo de 
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Validación de Vasa weberbaueri (Loasaceae: Cornales), una 
especie endémica del Norte del Perú 

Validation of Nasa weberbaueri (Loasaceae: Cornales), an endemic 
species from Northern Peru 

Maximilian Weigend 
Institut fir Biologie —Systematische Botanik und Pflanzengeographie, Freie 

Universitát Berlin, D-14195 Berlin, ALEMANIA. weigendOzedat.fu-berlin.de 

Eric FE. Rodríguez Rodríguez 
Herbarium Truxillense (HUT), Universidad Nacional de Trujillo, Calle San Martín 392, Trujillo, PERÚ. 

efrrQunitru.edu.pe 

Resumen 

En el presente trabajo se publica la validación taxonómica de Nasa weberbaueri (Urb. £ Gilg) Weigend, 

comb. nov. (Loasacae: Cornales). 

Palabras Clave: Nasa weberbaueri, validez taxonómica, Perú. 

Abstract 

In this present paper the name Nasa weberbaueri (Urb.  Gilg) Weigend, comb. nov. (Loasaceae: Cornales) 

is validated. 

Key words: Nasa weberbaueri, taxonomic validity, Peru. 

Introducción 

En la publicación válida de los nombres de 
especies y subespecies de los géneros Nasa y Aosa 

(Loasaceae: Cornales) (Weigend et al., 2006), como 
bios inesperad | Código 

Internacional de Nomenclatura Botánica (2006) 
adoptados recientemente por el International 
Botanical Congress (IBC) realizado en Viena (2005); 
ha ocurrido la omisión de la lista general el nombre 

de Nasa weberbaueri (Urb. S. Gilg) Weigend, comb. 
nov, una especie endémica del Norte del Perú. El 
Objetivo de estas notas es validar taxonómicamente 
el nombre de la especie. 

consecuencia de 1 

108. Nasa weberbaueri (Urb. S Gilg) Weigend, 
comb. nov. (Fig, 1 y 2) 

- Basiónimo: Loasa weberbaueri, Urb. £ Gilg, 
Bot. Jahrb. 45: 467. 1911. TIPO: PERÚ. Dpto. 
Cajamarca. Prov. Huambos: Huambos, 3100 m, A. 
Wisberbauer 4183 (Holótipo: Bt, foto Fl, neg, nr. 10225; 
Isótipo; G), 

Publicación Invalidada: Weigend, 1998: 167. 

Ilustración: Weigend < Rodríguez, 2002: 16. 

Fig. 4 A-H. 

Literatura Citada 

Weigend, M. 1998. Nasa y Presliophytum: Los nombres 
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Juss. Sensu Urb. $: Gilg en el Perú. Arnaldoa 5: 

Weigend, M. S E. Rodríguez. 2002. Las especies 

arbustivas de Nasa Ser. Grandiflorae en el Norte de 

Perú, con la descripción de una especie nueva de la 
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Weigend € Rodríguez: Validación de Nasa weberbaueri 

llo; : AN, nto del ta 
Fig. 1. Nasa weberbaueri (Urb. éz Gilg.) Weigend. A. Hoja; B. Monocasio terminal; da ti (del D. Sépalo; E. Pétalo; F. Escama floral, vista dorsal; G. Escama floral, vista lateral; a e uez, 2002. 

de Sagástegui et al. 18635: HUT, por Dominik Kneer). Tomado de Weigend €: Rodríg 

Fig. 2. Nasa weberbaueri 
Estructura floral 

| !. Dosiert 261: M); B- (Urb. € Gilg.) Weigend. A. Flor (M. Weigend é: N. Dosie do 2002. 
(M. Weigend 7484: BSB). A: Tomado de Weigend € Rodriguez, p 
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Phragmipedium lindenii, nuevo registro para el Departamento 
de San Martín — Perú 

Phragmipedium lindenii, new record from San Martin Department, 
Peru 

Alex Coz £ Rosario Bravo 
Dirección de Conservación de Biodiversidad —- Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), Calle 17 N* 

55, San Isidro, Lima 27, Apdo. 4452, PERÚ. acozQinrena.gob.pe, rbravoQinrena.gob.pe 

Marybel Morales £ Lisset Tonder 
Dirección de Biodiversidad - WWF, Calle Trinidad Morán 853, Lima 14, Apdo. 11-0205, PERÚ. 

Phragmipedivm lindenii fue colectado por Jean Linden en junio de 1843 en la ciudad de Maracaibo (Venezuela) 
a una altitud de 2800 msnm. Fue descrito por el botánico ingles John Lindey en 1846 en su honor como 
Uropedium lindenii en la revista Orchidaceae Lindenianae, que a su vez es su basónimo en la actualidad. El rango 

actual de distribución de esta especie abarca desde las áreas montañosas de Venezuela a Ecuador (Gruss, 

2003). Su hábitat es muy similar al de otras especies y variedades de la sección Phragmipedium; puede ser 
epífito, semilitófito y también terrestre. Esta especie se caracteriza porque no desarrolla labelo en forma de 

Zapatito”, típico del género Phragmipedium, a cambio forma un labelo similar a sus pétalos. 

Con la autorización de colecta No 122-2006-INRENA-IFFS-DCB, en el marco del proyecto ” ESTUDIO 

DE LA COMPOSICIÓN FLORÍSTICA DE EPÍFITOS VASCULARES EN LA CONCESIÓN FORESTAL 

ALTO SAPOSOA” ejecutado por especialistas de la Dirección de Conservación de la Biodiversidad de 

INRENA y el apoyo de World Wildlife Fund (WWF-Perú), descubrimos esta especie como nuevo registro 

para el departamento de San Martín, hace algunos meses reportado como nuevo registro para Perú en el 

departamento de Cusco (Villafuerte y Christenson, 2007). 

Los viajes de colecta a la concesión forestal “Alto Saposoa” se realizaron en los meses de octubre y 

noviembre del 2006, Se reportaron 6 individuos de Phragmipedium lindenii a una altitud de 1446 msnm, en la 

unidad de vegetación de bosque premontano tropical. Todas los individuos descubiertos son de hábito epífito, 

dos de ellas ubicadas en ramas secundarias de la especie maderable Cedrela odorata (cedro rojo), una de ellas 

ubicada en ramas secundarias de la especie maderable Nectandra sp. (moena) y tres de ellas creciendo cerca al 

Suelo en troncos caídos de árboles no identificados (dos individuos en floración). Se realizó la colecta de tres 

Muestras vivas (una de ellas depositada en el vivero de INRENA y dos de ellas dejadas en la concesión forestal) 

Y dos muestras herborizadas para ser depositadas en herbarios nacionales. 

Las especies del género Phragmipedium se caracterizan por desarrollarse en poblaciones terrestres extensas, 
Por lo que deducimos la posibilidad de encontrar algunas poblaciones de Phragmipedium lindenii a mayores 

altitudes de nuestra área de estudio. 

Con este : : Jramático de extensión (Villafuerte .3 . cta 
1 u O 

/ io E a E 0 - do e S Christenson, 2007), sino que su distribución es continua a través de las montañas andinas desde Venezuela 

a Perú 
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Lista anotada de plantas leñosas en bosques estacionalmente 

secos del Perú - una nueva herramienta en Internet para 
estudios taxonómicos, ecológicos y de biodiversidad 

Annotated checklist of the woody plants in Peruvian seasonally dry 
forests - a new web-based tool for taxonomic, ecological and 

biodiversity studies 

Reynaldo Linares-Palomino 
Department of Systematic Botany, Albrecht-von-Haller-Institute for Plant Sciences, University of Góttingen, Untere 

Karspúle 2, 37073-Góttingen, GERMANY, 

R. Toby Pennington 
Tropical Diversity Section, Royal Botanic Garden Edinburgh, 20a Inverleith Row, Edinburgh EH3 5LR, UK. 

Los bosques tropicales estacionalmente secos son ecosistemas amenazados y poco estudiados. En el Perú 

están representados por formaciones en la región costera del norte, en los valles interandinos y en un área al 

este de los Andes (región al sur de Tarapoto). Áreas protegidas incluyendo este tipo de vegetación sólo existen 

en la costa y no hay áreas de conservación en las regiones interandinas y del oriente peruano, más amenazadas 

aun. Existe poca información sobre la composición florística, estructura y ecología de estos bosques a lo que se 

suma el uso de diferentes binomios taxonómicos sinónimos para designar a una misma especie de planta. Esto 

último sobre todo, dificulta estudios comparativos y en algunos casos hace que se dupliquen esfuerzos de 

investigación. Como ejemplo, basta mencionar a dos especies muy comunes en los bosques estacionalmente 

secos del norte: el charán y sapote. Al primero se le conoce más como Caesalpinia paipai R. £ P, cuando el 

binomio más ampliamente usado y aceptado es Caesalpinia glabrata Kunth (además de tener un sinónimo 

adicional: Caesalpinia corymbosa Benth.). La segunda especie es más conocida como Capparis angulata R. £ P. ex 

DC (sinónimo Capparis gaudichaudiana Eichler), siendo el nombre más aceptado Capparis scabrida Kunth. Es qn 

comprender que estudios comparativos o complementarios que han usado nomenclaturas alternativas, sin 

incluir información de sinonimias, serán superfluos y darán en todo caso resultados equivocados. En resumen, 

la situación de amenaza, información biológica escasa y nomenclatura ambigua es crítica y limita elevar el 

perfil científico y de conservación de este tipo de bosques. 

Con el fin de comenzar a revertir esta situación y proporcionar una herramienta para científicos y 

“onservacionistas que facilite y uniformice la nomenclatura de especies de los bosques > paa e 

(BES) tanto en el campo como en herbarios del Perú, se compiló una lista a partir de monografías y revisiones 

txonómicas, descripciones de especies nuevas, floras, florulas e inventarios o listados florísticos, caia de 

“onsultas a taxónomos. Asimismo, se examinaron especimenes de herbario para confirmar y adicionar pepoos. 

La lista incluye plantas leñosas que pueden alcanzar al menos 3m de altura en algún momento de su $. de 

Bona aunque por su importancia en algunas áreas se incluyeron especies que alcanzan 2m de altura. Así, se 

ncluyen arbustos, árboles, cáctus arborescentes y erguidos y en algunos Casos lianas. 

La lista, disponible en http/rbg-web2.rbge.org.uk/dryforest/database.htm, incluye información taxonómica 

“tualizada, sinonimia, forma de vida, altura máxima de la planta, departamentos y regiones de BES (según 

tinares-Palomino, 2004) del Perú donde ha sido registrada, distribución altitudinal e información bibliográfica 
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dlave sobre la taxonomía y/o ecología de la especie (Fig. 1). Para algunas pocas especies, se pudo incluir además 

datos de fenología (por ejemplo, meses en floración) y enlaces a imágenes de especimenes de herbario o 

plantas vivas (por ejemplo en las páginas de Internet de los jardines botánicos de Missouri y Nueva York). Las 

plantas endémicas son mencionadas ya sea como Endémica del Perú o Endémica al SO del Ecuador y el NO 

del Perú, es decir, perteneciente al Centro de Endemismo Tumbesino. Toda la información se ha proporcionado 

en castellano e inglés para mayor difusión. La lista se puede consultar ya sea por familia botánica, género 0 

especies dojo De las dos eE se obtendrá como resultado un listado de especies pertenecientes 

a la f. da líneas arriba. Para ver gráficamente la distribución 

de la epeien en los BES peruanos, se provee un enlace que abrirá ventana nueva el mapa de distribución. 

Se ha tomado un concepto de formación E BES bastante amplio. Consecuentemente, alguna vegetación 

puede ser considerada por al rbustal, pero ya q h distinción ni nomenclatura 
o) ES 

clara entre los diferentes tipos de bosque seco, y la vegetación en estas regiones conforma más bien gradientes 

que se entregradan desde el menos complejo al más diverso, todos han sido incluidos. La lista cubre seis 

regiones de bosque estacionalmente seco en el Perú, que son las áreas donde mejor están representados estos 

bosques: 

Al) Bosques estacionalmente secos de montaña en la costa norte: cubre los BES sobre los 500msnm a lo 

largo de los flancos occidentales de los Andes principal Tumbes y Piura, hasta La Libertad, incluyendo 

aquellos en Cajamarca. 

A2) Bosques estacionalmente secos de llanura en la costa norte: cubre los BES debajo de los 500msnm a 

lo largo de los flancos occidentales de los Andes desde Tumbes hasta La Libertad. 

B) Sistema del valle seco del Marañon: cubre BES a lo largo del valle del Marañon hasta 3000msnm y sus 

tributarios (por ejemplo, el río Utcubamba, Huancabamba, Chamaya) hasta donde el Chamaya confluye con 

el Marañon. 

C) Sistema del valle seco del Mantar bre los BES a lo largo del valle del Mantaro desde aproximadamente 

900 a 2200msnm. 

D) ak E PRA o . 1 A o aa PO | a a E O . E “madamente 

72W hasta donde el río Proa confluye con el Ali Esta región incluye la vegetación de los rÍ05 

Pampas y Tablachaca. 

E) Bosques estacionalmente secos de Tarapoto: Incluye la vegetación estacional al sur de Tarapoto en e 

departamento de San Martín, algunas veces siguiendo el valle del Huallaga, pero mejor representada en e 

bosques de Juanjui-Bellavista. 

Resultados adicionales a la producción de la primera versión de esta lista anotada, han sido: 

(1) 1 A 14 pe as LS A 1 E 3 . 1: :1 ón geográñia 

1 
CUOTA 

de las plantas leñosas características de los BES del Perú PRA 2006). Los cados primis 

revelan que las regiones de los bosques estacionalmente secos de montaña en la costa norte y los del sistem 
il e 7 A, 2 Es ente. 

l ] ] e él 184 a leñosas, respectiva : 
ora ¿Hima da embargo, PES. J aaa AAmicac Se han registra 

54 taxa, muchas de elas de rango tineido y Adela raras, lo que Aprcienaa casi un tercio del ea 

especies. Estos resultados tienen implicaciones directas en la planificación y ejecución de actividades 
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conservación, ya que | idad d ; MOLE. pican pr 

en ninguna de las categorías de oleioiós del Sistema Nacional de pisa Naturales Protegidas del Estado 

Peruano. 

(2) La producción por primera vez, de una lista anotada conjunta de los BES del Ecuador y Perú (Aguirre 

et al., 2006). Estudios locales (por cio ' Svenson, 1946) IM a nivel qa Meios (y 1399 indicaban 

que los BES del Ecuador y del Perú (y esp ll st áfi 

La existencia de listados florísticos independientes e cada país, no 0 reflejaba la realidad biológica de estos 

bosques. Estamos en proceso de analizar y publicar estos datos con mayor detalle, 

($ e E sz a des RS 1 DN id pa + 
UE ESLa 

291 4 Po J alas E 

Esta primera versión, que ha sido posible gracias al financiamiento de la Iniciativa Darwin del gobierno 

británico, será la base para actualizaciones posteriores. Más trabajo de campo, sobre todo en las regiones 

menos exploradas (por ejemplo en los valles del Marañon y Apurimac, sobre todo fuera de las vías de acceso 

principal), así como nuevas revisiones y nomenclatura de taxa ya conocidos (por ejemplo, el recientemente 

publicado ¿The New Cactus Lexicon»; Hunt, 2006), harán necesario que la lista se vaya modificando. Con 

esto, deseo invitar a todas y todos aquellos colegas que deseen participar de este listado, enviando comentarios, 

sugerencias de especies a incluir o referencias adicionales. 

*oGo0oSñn 8 hup://rog"web2 rbgo.org.uk/eryforest/database tm Y Mic, (e QA. 01 
PA 

a O Ren e a 

fois | Lista anotada de plantas leñosas en bosques e donalmente si secos del Perú 

cid iciia io pci ás pi NR O EE 

Home A A AS 
E o OS % A ÓR S ed Lee 

INTRODUCCIÓN Familia: Capparidaceae 

pt Sinóimots: 

EsTa a appars angulata R, 2: P. ex DC 

AO pS apparis mort casa Eichler 

S Forma de vida: Tree 
Altura máxima (m) 7 

' Distribución d le regionfes) de | ionalmente seco: 
TPM (Tumbes-Piura Montane forests 

TPL (Turnbes-Piura Lowland forests 
Me rañon dry valley system 

Rango de altitud: -2500 metres 

etebina clave | 

| 
2 Y vé A ” p 

Forma de vida: Troe 
Cádi J ” mi á BZ 

Dis ) de bosq ' 
mas pri e. pr system 

TAR (Tarapoto dry forests 

E E Capparis tarapotensis Eichler 

F Capparid 

Forma de vida: Shrub É 

Altura máxima (m) 5 Ñ la 
OI O Y 

APUA ; A m 4 
AE 

Fig. 1. Pantalla de resultados después de realizar una consulta en la base de datos de especies de los bosques secos 

del Perú. 
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Resumen 

l período Virú o Gallinazo (200 aC- Fl de 3 as . 1 J A [ Ñ cl RRE 

200 dC a 
y Ñ , , O X 

E prox.) del Museo de Historia Natural de la Universidad Privada Antenor OrregoTrujillo. Perú, y establecer en ella 

racterísti ; ; El: tecno-morfo-decorativas propuestas en la literatura especializada existente. 

a . SA .. . .. “ IAS.) 
Palabras clave: cerámica, cultura Virú, cultura Gallinazo, decoración en “negativo. 

Abstract 

The objective of thi ibution i 1 

Characta oe 

de Historia Natural at Universidad Privada ARÍEÍOe Orrego 

le of pottery assigned to the period Virú or Gallinaz
o from the Museo 

Trujillo, Peru, and to establish in its techno-morpho-decorative 

1 I 5 (e) 

W . . a A s 

Key words: Pottery, Viru culture, Gallinazo culture, negative decoration. 

Antecedentes 

o para el ia de este período 

de list, o pe los estudios sa por 

EN o sostiene que Pp cerámica hallada 

ol tiene formas definidas y características 

pe sl : al e la de otras culturas. 

linia. a 4 mencionado adicionamos las 

a ¿ observadas bs Otros vespglOs como 

elo A as BRA la Jodumeotaña y el culto 

ha , se podría concluir de que se trata de 

Sregado cultural. 

o o o que a la ya 

y el valle del 3 pa se el área 
geográfica del valle Virú 

pueden agny do Los hallazgos en el valle Virú se 

los de la da r en los de la margen izquierda y en 

gen derecha del río del mismo nombre. 

Vi 

En la margen izquierda estarían los sitios 

denominados como: Castillo de Tomabal, el Cerrito, 

San Idelfonso, Pampa de Pur Pur, Guañape y huaca 

del Gallinazo. En la margen derecha: Huancaquito, 

Huancaco, Cerro de Piña, Cast
illo de Huancaco, huaca 

Larga, Saraque y Huacapongo. Los hallazgos del valle 

del Santa, corresponderían únicamente, a la margen 

izquierda, específicamente a los sitios
: Tanguche, huaca 

Corral, huaca Gallinazo de la hacienda Santa Clara y, 

Cerro Ramiro. En otros valles, los lugares con 

evidencias Virú, para Larco, son en número reducido. 

Así, en el valle de Chao sólo se han encontrado en el 

paraje denominado Santa Rosa; en el valle de Santa 

Catalina, en la Pampa de Los Cocos y en Santo 

Dominguito; y en el valle de Chicama, en Salinar y 

Gasñape. Estos sitios aislados, se deberían a grupos 

nómadas de la cultura Virú. 
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Para la alfarería, el mencionado autor logró 

establecer dos etapas: el auge, coetánea con Mochica, 
y la decadente que persiste hasta la dominación 
Era A dla SÁ 

yd ds el O 

la cual estuvo basada en aspectos morfológicos: 

1) Esculturas con asa de estribo. 

2) Esculturas con doble pico y puente cilíndrico. 

3) Vasos globulares con representaciones antropo 
- ZOO - y fitomorfas con pico y puente. 

4) Vasos de doble recipiente: rectangular, 
cilíndrico, cónico, lenticular o tronco cónico, con pico 

y puente. 

5) Recipiente cuádruple con pico y puente. 

6) Recipiente cuádruple con doble pico y puente. 

7) Cancheros lenticulares con mango. 

8) A A a 1 MAA + A > 

5 A ne 

con asa plana. 

9) Porongos de varias formas, predominando los 
de boca ancha acampanulada. 

10) Porongos con cabezas humanas y de animales 
en el gollete y en el cuerpo globular del ceramio. 

11) Trompetas. 

12)R ipi hatos, t Ónicos, con sección 

abierta, y 

13) Recipient pa | JA ER 

Omrnamentación Negativa.- Consistía en que una 
qa Mal . vez cocida la vasija, se diseñ 

decorativos y se cubrían éstos con una cinta de barro 
o cera. Luego se introducía el vaso dentro de un 
recipiente que contenía la pintura negra o se ahumaba 
hasta dejar completamente coloreados los sectores 
no cubiertos. 

Entre los motivos se registraron: líneas rectas, 

quebradas, onduladas paralelas múltiples, dentadas, 

los círculos concéntricos y los puntos. Las volutas, los 

rombos, los círculos, los triángulos alternados en 

secuencia y la estrella marina de tentáculos curvados 

son otros de los motivos comunes. 

Estos elementos combinados en tiras 0 

exageradamente repetidos, llegan a envolver y cubrir 

en parte o totalmente los vasos. 

Ornamentación Positiva.- la decoración negativa 

se convierte en algunos casos en positiva y siempre 

de carácter geométrico; no pierde su afinidad con la 

pintura negativa que la inspira. Más perfeccionada y 

evolucionada, se aplica generalmente sobre una capa 

blanca o crema que le sirve de fondo y que cubre él 

ceramio. 

Omnamentación Incisa.- esta modalidad se emplea 

para decorar la cara de los individuos, los escudos y 

en raros casos, para decorar la superficie de los va50% 

Por lo general, es geométrica. (Palomino, 2007). 

De otra parte, Bennett (1950) debido a la ga 

cantidad de hallazgos culturales en sus excavaciones 

lóoi 1 1 inado Grupo Gallinazo 

Para la cultura Virú, según Larco (1948), las 

botellas aparecen también en recipientes dobles; y las 
asas estribo de estos ceramios por lo general se 
presentan mal hechas y sus picos son acampanulados; 
los picos de los recipientes de pico y puente, se 
distinguen de otras culturas por que estos terminan 
en punta. 

Sobre los tipos pictóricos de la ornamentación, 
los describe de la siguiente manera: 
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(él la Hacienda El Carmelo-valle Virú) optó por el 
cultura “Gallinazo”. La situó 

cronológicamente después de la cultura Moche * 

inmediatamente antes de la influencia Tiahuanacoide 

en la costa norte. Argumenta también, que ésta 6 

una manifestación muy particular dentro de las 

ocupaciones prehispánicas del valle Virú Y . 

denominación “Cultura Virú” bien podría resi 

confusa. Bennett identificó tres tipos ceramográficó 

Gallinazo I, Gallinazo II y Gallinazo II y postula se 
los orígenes de esta cultura estarían € E 

término: 



Gayoso tr Palomino: Ceramica del periodo Virú o Gallinazo 

manifestaciones culturales del Callejón de Huaylas 
(Bonavia, 1991). 

En relación a las formas de la cerámica Gallinazo, 

Bennett (1950) propone que son variantes de ollas 

grandes y pequeñas, botellas de cuello estrecho, vasijas 
con pico y puente, trompetas, vasijas con asa estribo, 

botellas con pico y asa, y vasijas dobles. Dominan los 
ceramios simples, principalmente con pulido y un 
acabado de coloración rojiza. Entres los fragmentos 
decorados, es típica la resistencia de la pint 

E O E 

pero la incisión, la perforación, la aplicación de cintas, 

y los adornos modelados llegan a ser también 
distintivos. 

Respecto a lo mencionado, Willey (1946) 

manifiesta en un artículo publicado en la Revista del 
Museo Nacional, que el reconocimiento general del 
valle Virú llevad E Lom por Bennett y 

del Proyecto Valle Virú, reveló que el período Gallinazo 
habría sido una época de culminación cultural para 
el citado valle. 

Antes que ellos Ford (1949), propuso una seriación 
para la cerámica encontrada en el valle Virú, en base 
al estudio de la pasta y del tratamiento de la superficie 
de las vasijas. Esta propuesta le permitió establecer 
tres momentos a través del tiempo, los cuales los 
denominó con las letras LH, H-G y G-E 

Luego, Strong S Evans (1952), también 

integrantes del Proyecto Valle Virú, sostienen que la 
Cultura Gallinazo tendría un desarrollo casi paralelo 
“anto en la parte baja y media del valle. Por sus diversas 
Mvestioari E 1 A 

A 

Droponen 1 . . las Í 
10 

[e] 

la producción alfarera de la cultura Gallinazo: 

| Castillo Simple: Cerámica modelada. Utilizaron 
e, arena fina como temperante: Pasta homogénea. 

colore e A z E y ca tañ 

. EP , 

rojo en exterior y rojo oscuro al interior. La superficie 
Cxterj y > n ty 2 

Sal terior es pulida. Las formas 

globulares de cuello corto con adomos modelados o 
decoraciones incisas. 

Valle Simple: Cerámica hecha con la técnica del 
modelado, posiblemente enrollado y construido por 

partes. Utilizaron el mismo temperante del anterior. 

La pasta demuestra además que utilizaron el horno 

abierto. Las t les de l | 4 lar: 84 

rojo a naranja oscuro brillante. De superficie alisada. 
Formas: jarras grandes ovaladas, jarras en forma de 
“U” con bordes engrosados. 

Gallinazo Negativo: se caracteriza por el color 
negro sobre naranja y raramente negro sobre blanco. 
El negro negativo cubre una gran área, sus diseños 
son simples combinaciones de líneas rectas 
(horizontales, verticales, ondulantes, triángulos, gradas, 

volutas y discos). 

Gloria Pulido Simple: Temperante de regular 
cantidad de arena fina, por lo cual su pasta resulta 

dura, de color naranja a rojo y rojo ladrillo; naranja a 

rojo brillante en superficie y naranja rojo a gris claro 

en el interior. La superficie exterior es pulida o alisada. 

Formas: jarras pequeñas con cuello corto, botellas de 

cuerpo redondeado y base plana. 

Serraque Crema: Su temperante tiene mucha 

arena, pasta homogénea y dura. Color rojo ladrillo, 

gris al centro y rojo al exterior. La superficie es alisada 
2K Cat hs . ir de h a 

y 
dls verticales o una alrededor del borde en la 

superficie. Formas: jarras de cuello redondeado y 

grandes bordes en forma de embudo, jarras grandes 

con cuellos verticales largos. 

Tomaval Simple: Temperante de regular cantidad 

de arena. Pasta homogénea, color gris castaño. La 

superficie exterior e interior está alisada. Formas: 

cuencos de base redondeada, lados curvados o rectos, 

cuencos con hombros y base redondeada y, jarras de 

cuello corto. 

Queneto Pulido Simple: Cerámica elaborada con la 

técnica del modelado, con regular cantidad de arena fina 

como temperante. Pasta homogénea dura, color gris 

generalizado, exterior de castaño negro a negro simple, 
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de lados rectos o curvos y jarras de cuello corto. 

Huacapongo Pulido Simple: temperante de poca 
arena fina, pasta de composición irregular. Color 
ladrillo opaco al exterior, ligeramente castaño al 

interior, gris claro al medio en cocción deficiente. La 
superficie exterior es de color naranja, rojo o castaño- 
rojo. El acabado exterior es alisado (inicial) o pulido 

(posterior) que en jarras grandes es diagonal del borde 
4 a has 1 la hace y a PE 

, del cuello. 
Formas: jarras grandes con pequeños orificios, 
hombros altos y bordes curvados hacia arriba, paredes 

verticales con cortos engrosamientos, bordes 
Ie A oia e 

vertical (Catalán, et al.,1990). 

Por otra parte, Lumbreras (1969; 1990), sostiene 

que la cultura Gallinazo fue descrita casi siempre 
como una cultura correspondiente al Formativo 
Superior y, que sus formas más antiguas estuvieron 
ligadas con los últimos vestigios de la cultura Salinar 
Agrega que no se sabe mucho de los aspectos propios 
de su cultura no material; sin embargo, por las 
representaciones de la cerámica se deduce que el 
culto al felino, que fuera instaurado por Chavin, 
todavía se mantenía. 

Luego, Fogel (1987) para su trabajo de maestría: 
The Gallinazo occupations of Virú valley, analizó el 
siguiente material cultural: el proveniente de cuatro 
cortes estratigráficos excavados por Bennett en 1946; 
la cerámica del Museo Arqueológico Cassinelli, y vasijas 
de la colección ceramográfica del hotel de turistas de 
Trujillo; clasificando la cerámica Gallinazo con 
términos: “Gallinazo-Moche” e “híbridos de Recuay” 
ya que contenían formas del estilo Moche, pintura 
negativa y, picos cónicos (que al parecer de Proulx es 
un elemento diagnóstico del estilo Recuay). 

Desde el punto de vista arqueológico, opina 
Bonavia (1991), el elemento más diagnóstico de 
Gallinazo es la cerámica, que continua la tradición 
oxidada de Salinar pero la mayor tendencia es la 
decoración negativa. Muchas de las formas son 
similares a Salinar, pero el modelado naturalista es 
más común. 
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Posteriormente, Uceda et. al. (2006) sostienen 

que los rasgos característicos constituidos por 
construcciones monumentales (centros ceremoniales 

y castillos) hechos con adobes fabricados con gaveras 
de caña, grupos de vivienda aglutinadas irregulares 
con paredes hechas con adobe y tapia, vasijas de 
cuerpo simple y doble cuerpo decoradas con pintura 
resistente negativa podrían identificar a una cultura 
que bien podríamos llamar cultura Gallinazo o bien 

cultura Virú si se lograra demostrar que fue en este 

valle donde se originan estos rasgos en su conjunto, 
pero cuya presencia está demostrada en los valles de 

Chicama, Moche, Virá, Chao y Santa. Al parecer de 

Uceda, la presencia del Grupo Gallinazo, podría ser 
un factor determinante para postular, si acaso no el 
origen de esta cultura en el valle de Virá, por lo 

menos si su lugar de residencia del grupo de poder 

mas importante. 

Algunas Investigaciones sobre el período 

denominado Virú ó Gallinazo en otros valles norteños. 

Ubbelohde-Doering (1967; 1983) reporta 

cerámica con decoración negativa y arquitectura Con 

características Gallinazo en el sitio denominado 

Pacatnamú, en el valle Jequetepeque. 

También, los trabajos de campo realizados, € el 

marco del Proyecto Valle de Moche entre los .. 

1969 y 1974, ubican yacimientos con características 

Gallinazo, más densamente en la parte media del valle 

Moche. Entre ellos están los conocidos como Cero 

Orejas y Cerro Blanco (Shimada € Maguiña, 19%) 

En este sentido, Topic (1977), €n sus 

intervenciones arqueológicas en la huaca del Sol si 

Luna —Valle de Moche, reporta un entierro asociado 

a cerámica Gallinazo. Estos hallazgos corresponder! 

según la opinión de la investigadora, a una ocupación 

previa a las construcciones monumentales y 

demostrarían la continuidad de la cerámica Eat 

de Gallinazo en Moche 1 y II e incluso que He estilos 

pictóricos permanecieron hasta fases posteriores. 

¿cación Donnan K Mackey (1978) en su Y 

Ancient Burial Patterns of de Moche, ini0 
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respecto a entierros de filiación cultural Gallinazo. Se 
trataría de personajes de sexo femenino, en ubicación 

extendida. Estas tumbas fueron halladas en áreas de 
Huanchaco y Cerro Blanco. 

A partir de los resultados de las intervenciones 
del Proyecto Arqueológico Sicán, desde 1978 

(Shimada £ Magiña, 1994), se plantea como área de 

influencia de la cultura Gallinazo o Virú a casi toda la 

costa norte, quizás desde Casma por el sur hasta 
probablemente Piura por el norte, es decir el área 

que mas tarde sería influenciada por los Moche. 

Posteriormente, Castillo £ Donnan (1994) en el 

marco de las excavaciones en la huaca Dos Cabezas 
sustentan que la ocupación del sitio incluye al estilo 
Virú el mismo que precede al estilo mochica. 

Bawden (1993) atendiendo algunas evidencias 

arqueológicas propone que los Moche y Gallinazo 
fueron expresiones de una tradición continua de la 
gente de la costa norte. Por tanto manifiesta que, 

algunas veces, es imposible diferenciar entre un 

montículo de plataformas Moche de uno Gallinazo 
ya sea en términos de su forma o de su construcción 

ya que ambos comparten la técnica segmentaría que 
Sugiere una organización del trabajo comunal y, que 

la cerámica utilitaria tienen rasgos similares mientras 

que la cerámica de élite también comparten muchos 
rasgos formales. 

Mas adelante, Castillo, (2003) (citado por Uceda 
et al., 2006), en San José de Moro -valle de 
Jequetepeque, reporta tumbas con material 
Ceramográfico e características Virú lo que 
evide: a Alina 

o 
, una clara 

influencia del estilo Virú en ese korte norteño. 

Por otra parte, en lo que respecta a estudios 
realizados en áreas arqueológicas ubicadas al sur del 
valle Virú, es Wilson (1988) quien, por sus 
investigaciones arqueológicas en el valle de Santa, 
Propondrá una secuencia cultural para el mencionado 
valle, la misma que presenta relación con las fases 

temprana y tardía de Gallinazo, definidas como Early 

y Late Suchimancillo. 

La muestra y la metodología. 

Los ejemplares en estudio forman parte de la 

colección de cerámica prehispánica del Museo de 
Historia Natural de la Universidad Privada Antenor 
Orrego de Trujillo (UPAO). La muestra comprende 
08 ceramios de filiación cultural Virá o Gallinazo, los 
mismos que carecen de información respecto a su 

procedencia ya que fueron incorporados a la 

mencionada colección a través de donaciones. 

El análisis compromete a los atributos morfo- 

tecno-decorativos. Para tal efecto, las formas han sido 

definidas en ae a la pupa de Lumbreras (1983) 
j Se ha tenido es decir vasij 

en cuenta también ms pio de labio, borde, cuello, 

cuerpo, asa, base y soporte. En relación al estudio 

tecnológico se ha considerado información respecto 

a su manufactura, color y acabado de la superficie. 

En cuanto a la decoración de la muestra en estudio, 

se ha descrito las técnicas decorativas, tales como: 

incisión, aplicación, modelado, pintura y la escultórica, 

entre otras. 

La información recopilada en el análisis ha sido 

registrada en fichas de catalogación de cerámica y se 

ha contrastado con las características ceramográficas 

mencionadas en la literatura especializada existente 

(respecto a la cultura Virú o Gallinazo). 

Se adjuntan fichas de catalogación, fotografías y 

dibujos de algunos rasgos decorativos de la muestra 

de cerámica en estudio. 

Sobre el análisis 

Las siguientes son algunas de las características 

tecno-morfo-decorativas de la muestra en estudio: 

Cerámica hecha en hornos abiertos. 

El grado de cocción no es uniforme. 

Cerámica modelada y pulida. 

Presencia de cuencos con base de pedestal y lados 

curvos. 
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El color predominante es el rojo ladrillo. 

La técnica io a de la decoración pintada 
] actiidAi 

s la denominada * “negativa” 

y, los motivos son diseños geométricos, tales como: 

trazos lineales, líneas onduladas verticales y 

horizontales, cet rombos con círculos al interior, 

, entre otras. Se presentan 

también, pao en menos proporción, las técnicas 

decorativas: incisa y las aplicaciones. 

Conclusiones 

. Algunos rasgos tecnológicos Salinar, como la 
utilización de hornos and en la manufactura de 
los alfares, persisten en la cerá ignada al period 

Virá o Gallinazo, lo cual refleja onetinuidad en el 
proceso del desarrollo cultural prehispánico. 

. La técnica decorativa conocida con el nombre 
de negativa es un elemento diagnóstico de la cerámica 
asignada al período denominado Virú o Gallinazo. 

. En nuestra muestra la decoración negativa esta 
asociada a trazos geométricos como: líneas 

horizontales, líneas verticales, líneas onduladas, 

rombos, entre otros. 
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MUSEO DE HISTORIA NATURAL - UPAO 

I. DATOS GENERALES 

N* Ficha : 001 Especie : Cerámica 

N? de foto : Fig. 01 N? código del MHN: C-00130 

Adquisición : Por donación Fecha de ingreso: —— 

Procedencia : Desconocida 

Filiación cultural : Virú (Gallinazo) 

II. CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS 

Categoría: Vasija cerrada 

Tipo : Cántaro Forma: Globular 

Labio : Redondeado 

Cuello: Recto-corto 

Clase de asa: —————— 

Base : Convexa-poco estable Tipo de soporte: 

IM. CARACTERISTICAS TECNOLOGICAS 

Color : Rojo castaño 

Técnica de manufactura : Modelada 

Tipo de cocción s Atmósfera oxidante 

Grado de cocción : Irregular 

Acabado de la superficie : Alisado-tosco 

IV. CAC DECORATIVAS 

Técnica 

Colores empleados: AA 

Motivos : ——— 

Descripción ——— 

V, MEDIDAS (en E 

ALTURA ANCHO DIAMETRO DIAMETRO DIAMETRO DE 

MAXIMA MAXIMO MAXIMO ECUATORIAL ABERTURA MAXIMA 
5 107 107 ia 55 

DIAMETRO DE ALTURA DEL ANCHO DEL. AMPLITUD SEPARACION 
ABERTURA MINIMO GOLLETE CUELLO DEL ASA E 

40 —— 

ALTURA DEL ANCHO DEL DIAMETRO ALTURA DEL ANCHO DEL PESO (£r) 
CUERPO CUERPO DE LA BASE SOPORTE SOPORTE 

95 107 > a 

MEDIDAS ADICIONALES: 

VI. CONSERVACION: Regular 

REGISTRADO POR  : Guillermo Gayoso B./Andrea Palomino Z. 

FECHA : Marzo 2007 
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MUSEO DE HISTORIA NATURAL -UPAO 

I DATOS GENERALES 

N? Ficha : 002 Especie: Cerámica 

N? de foto : Fig. 02 N* código del MHN: C-00131 

Adquisición : Por donación Fecha de ingreso: 

Procedencia : Desconocida 

Filiación cultural : Virú (Gallinazo) 

II. CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS 

Categoría: Vasija cerrada 

Tipo  : Cántaro Forma: Ovoide 

Labio : Redondeado 

Cuello: Evertido 
Clase de asa: ————— 
Base : Convexa-inestable Tipo de soporte: 

IM. CARACTERISTICAS TECNOLOGICAS 

Color , Rojo ladrillo 

Técnica de manufactura : Modelada 

Tipo de cocción : Atmósfera oxidante 

Grado de cocción ; Irregular 
Acabado de la superficie : Pulido 

IV, CARACTERISTICAS DECORATIVAS 

Técnica : Asociada (aplicada e incisa) 

Colores empleados 

otivos : Representación de un rostro antropomorfo pol 

Descripción En la parte del cuello presenta aplicaciones e incisos que 

esquematizan o dan la apariencia de un rostro a 

También presenta dos aplicaciones, en la parte superior del cuerpo (hombro) del ceramio. 

V. MEDIDAS (en mm.) 

ALTURA ANCHO DIAMETRO DIAMETRO 
MAXIMA MAXIMO MAXIMO ECUATORIAL 

283 207 207 SE 

DIAMETRO DE ALTURA DEL ANCHO DEL. AMPLITUD pa 

ABERTURA MINIMO GOLLETE CUELLO D 
104 82 

ALTURA DEL ANCHO DEL DIAMETRO ALTURA DEL. ANCHO DEL 

CUERPO CUERPO DE A BASE SOPORTE SOPORTE 

201 

MEDIDAS ADICIONALES : 

VI CONSERVACION : Regular 

REGISTRADO POR -: Guillermo Gayoso B./Andrea Palomino Z 

FECHA - Marzo 2007 

DIAMETRO DE 

ABERTURA MAXIMA 

115 

ntropomorfo. 
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MUSEO DE HISTORIA NATURAL-UPAO 

I. DATOS GENERALES 

N? Ficha : 003 Especie : Cerámica 

N? de foto : Fig. 03 N* código del MHN: C-00132 

Adquisición : Por donación Fecha de ingreso: 

Procedencia : Desconocida 

Filiación cultural  : Virú (Gallinazo) 

II. CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS 

Categoría: Vasija cerrada 

Tipo : Cántaro Forma: Globular 

Labio : Redondeado 

Cuello: Recto-corto 

Clase de asa: ————— 

Base : Convexa-poco estable Tipo de soporte: 

¡008 ARAU TICAS TECNOLOGICAS 

Color Rojo castaño 
Técnica de manufactura ; Modelada 
Tipo de cocción ; Atmósfera oxidante 

Grado de cocción j Irregular 

Acabado de la superficie : Tosco-áspera 

IV. cole: DECORATIVAS 

Técnica 

Colores pide — 

Motivos : ——— 

Descripción : ——— 

V. MEDIDAS (en mm.) 

ALTURA ANCHO DIAMETRO DIAMETRO DIAMETRODE 

MAXIMA MAXIMO MAXIMO ECUATORIAL ABERTURA MAXIMA 

107 108 ls 55 

DIAMETRO DE ALTURA DEL ANCHO DEL. AMPLITUD SEPARACION 

ABERTURA MINIMO GOLLETE CUELLO L ASA DEL ASA 

41 15 55 rs DD 

ALTURA DEL. ANCHO DEL DIAMETRO ALTURA DEL. ANCHO DEL PESO (£r) 
CUERPO CUERPO DE A BASE SOPORTE SOPORTE A 

MEDIDAS ADICIONALES: 

VI. CONSERVACION: Regular 

REGISTRADO POR  : Guillermo Gayoso B./Andrea Palomino Z. 
FECHA a Marzo 2007 



Gayoso é: Palomino: Ceramica del periodo Virú o Gallinazo 

MUSEO DE HISTORIA NATURAL -UPAO 

Il. DATOS GENERALES 

N? Ficha :004 Especie : Cerámica 

N? de foto : Fig. 04 N* código del MHN: C-00165 

Adquisición : Por donación Fecha de ingreso: —— 

Procedencia : Desconocida 

Filiación cultural : Virú (Gallinazo) 

II. CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS 

Categoría: Vasija abierta 

Cuenco Forma: Convexo 

Labio : Plano 

Cuello 

Clase de asa: 
Base - Tipo de soporte: Pedestal 

IM. CARACTERISTICAS TECNOLOGICAS 

Color : Rojo 
Técnica de manufactura : Modelada 

Tipo de cocción : Atmósfera oxidante 

Grado de cocción : Irregular 

Acabado de la superficie : Pulido 
IV, CARACTERISTICAS DECORATIVAS 
Técnica : Pintura (en negativo) 

Colores empleados: Negro/rojo——— 
Motivos E Trazos geométricos 

Descripción 4 Presenta una especie de cenefa que circunda el cuerpo de la 

vasija. En ella se presentan diseños a manera de paneles verticales cortos que encierran 

trazos geométricos como líneas en zig zag. Ver fig. 09. 

V. MEDIDAS (en mm.) 

ALTURA ANCHO DIAMETRO DIAMETRO DIAMETRODE ; 

MAXIMA MAXIMO MAXIMO ECUATORIAL ABERTURA MAXIM 

83 197 e 177 

DIAMETRO DE ALTURA DEL ANCHO DEL. AMPLITUD SEPARACION 

ABERTURA MINIMO GOLLETE CUELLO DEL ASA L 

163 pi 

ALTURA DEL. ANCHO DEL DIAMETRO ALTURA DEL. ANCHO DEL PESO (gr) 

CUERPO CUERPO DE A BASE SOPORTE soP 5 

85 170 70 50 78 

MEDIDAS ADICIONALES: 

VI. CONSERVACION  : Regular -mala(motivos decorativos muy deteriorados) 

REGISTRADO POR  : Guillermo Gayoso B./Andrea Palomino Z. 

FECHA : Marzo 2007 
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MUSEO DE HISTORIA NATURAL - UPAO 

I. DATOS GENERALES 
N? Ficha :005 Especie : Cerámica 
N? de foto : Fig. 05 N? código del MHN: C-00152 
Adquisición : Por donación Fecha de ingreso : —— 
Procedencia : Desconocida 
Filiación cultural : Virú (Gallinazo) 

11. CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS 
Categoría  : Vasija cerrada 
Tipo : Cántaro Forma: Globular 
Labio : Redondeado 
Cuello : Expandido 
Clase de asa: 
Base : Aplanada Tipo de soporte: 

11. CARACTERISTICAS TECNOLOGICAS 
Color : Negro/rojo 
Técnica de manufactura : Modelado 
Tipo de cocción ; Atmósfera oxidante 
Grado de cocción ; 
Acabado de la superficie : Pulido 

IV. CARACTERISTICAS DECORATIVAS 
Técnica > Asociadas: Pintura (en negativo) y aplicaciones 
Colores empleados : Negro 
Motivos ; Diseños geométricos 
Descripción : La parte superior del cuerpo del ceramio presenta trazos 
geométricos. Son líneas horizontales, rombos con círculos en su interior. Asimismo presentan 02 
aplicaciones (con orificio central) ente cuello y cuerpo de la vasija dando la apariencia de ae 
pequeñas. Presenta también dos aplicaciones en la parte media del cuerpo del ceramio, quizás 
representando una figura zoomorfa. Ver fig. 10. 
V. MEDIDAS (en mm.) 

ALTURA ANCHO DIAMETRO DIAMETRO DIAMETRODE MAXIMA MAXIMO MAXIMO ECUATORIAL ABERTURA MAXIMA 
157 150 155 —. 105 

DIAMETRO DE ALTURA DEL ANCHO DEL AMPLITUD SEPARACION 
ABERTURA MINIMO GOLLETE CUELLO DEL ASA L 

50 80 

ALTURA DEL ANCHO DEL DIAMETRO ALTURA DEL. ANCHO DEL PESO (gr) UERPO CUERPO DEA BASE SOPORTE SOPORTE 58h 
0 70 a A 

MEDIDAS ADICIONALES: 
VI. CONSERVACION : Regular 
REGISTRADO POR  : Guillermo Gayoso B./Andrea Palomino Z. FECHA : Marzo 2007 
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Gayoso € Palomino: Ceramica del periodo Virú o Gallinazo 

MUSEO DE HISTORIA NATURAL-UPAO 

Il, DATOS GENERALES 
N* Ficha :006 Especie : Cerámica 
N? de foto : Fig.06 N* código del MHN: C-00166 
Adquisición : Por donación Fecha de ingreso : —— 
Procedencia : Desconocida 
Filiación cultural — : Virú (Gallinazo) 

II, CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS 
Categoría : Vasija cerrada 
Tipo : Botella Forma: Globular 
Labio ; 
Cuello : Algo cónico 
Clase de asa : Lateral 
Base : Plana-estable Tipo de soporte: 

III. CARACTERISTICAS TECNOLOGICAS 
Color : egro 
Técnica de manufactura : Modelado 
Tipo de cocción . Atmósfera oxidante 
Grado de cocción ; — 
Acabado de la superficie : Pulido 

IV. CARACTERISTICAS DECORATIVAS 
Técnica : Asociada: Pintura (en negativo)-Aplicada 
Colores empleados: Negro/rojo 

otivos » "Diseños geométricos 
Descripción ; Son trazos lineales y ondulados -en vertical. Estos trazos resaltan en 
el color original del ceramio (rojo) ya que el resto del ceramio se presenta en color negro. 
En uno de los extremos, en la parte superior del cuerpo de la vasija, presenta una aplicación con orificio central. Ver fig. 11. 
V. MEDIDAS (en mm.) 

ALTURA ANCHO DIAMETRO DIAMETRO DIAMETRODE did 
MAXIMA MAXIMO MAXIMO ECUATORIAL ABERTURA MAX 

126 106 20 

DIAMETRO DE ALTURA DEL ANCHO DEL. AMPLITUD SEPARACION 
ABERTURA MINIMO GOLLETE CUELLO DEL ASA E A 

15 40 3 53 
ALTURA DEL. ANCHO DEL DIAMETRO ALTURA DEL. ANCHO DEL PESO (gr.) 
CUERPO CUERPO DE A BASE SOPORTE SOPORTE SS 

86 10 
MEDIDAS ADICIONALES $ apa 

VI. CONSERVACION : Regular 
REGISTRADO POR 
FECHA 

: Guillermo Gayoso B./Andrea Palomino Z. 

: Marzo 2007 
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MUSEO DE HISTORIA NATURAL- UPAO 

I. DATOS oyo” 
N? Ficha Especie : Cerámica 
N? de foto ; a 07 N? código del MHN: C-00167 
Adquisición : Por donación Fecha de ingreso: 
Procedencia : Desconocida 
Filiación cultural : Virú (Gallinazo) 

II. CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS 
Categoría: Vasija cerrada 
Tipo : Cántaro Forma: Globular 
Labio : Redondeado 
Cuello: Expandido 
Clase de asa: Laterales-pequeñas 
Base : Convexa Tipo de soporte: 

018 PARACTERASISAS TECNOLOGICAS 
Color ; Rojo ladrillo 
Técnica de manufactura : Modelada 
Tipo de cocción ; Atmósfera oxidante 
Grado de cocción : Irregular 
Acabado de la superficie : Pulido 

IV, CARACTERISTICAS DECORATIVAS 
Técnica ; Asociada: Pintura y Aplicada 
Colores empleados : Negro, Blanco/ rojo 
Motivos ; Trazos geométricos 
Descripción . En su parte superior el cuerpo del ceramio presenta 
una especie de cenefa. Em mencionada cenefa esta compuesta por diseños geométricos: traz05 
lineales, triángulos, etc. Presenta también dos aplicaciones con orificios que dan la apariencia 
de agarraderas laterales. Ver fig. 12. 
V. MEDIDAS (en mm.) 

ALTURA ANCHO DIAMETRO DIAMETRO DIAMETRODE 
MAXIMA MAXIMO MAXIMO ECUATORIAL ABERTURA MAXIMA 

150 145 145 sd 89 

DIAMETRO DE ALTURA DEL ANCHO DEL. AMPLITUD SEPARACION 
ABERTURA MINIMO GOLLETE CUELLO DEL ASA DEL ASA 

50 > 

ALTURA DEL ANCHO DEL DIAMETRO ALTURA DEL. ANCHO DEL PESO (gr) 
CUERPO CUERPO DE A BASE SOPORTE SOPORTE he 

MEDIDAS ADICIONALES E cia 

VI. CONSERVACION : Regular 
REGISTRADO POR : Guillermo Gayoso B./Andrea Palomino Z. 
FECHA : Marzo 2007 

166 



Gayoso € Palomino: Ceramica del periodo Virú o Gallinazo 

MUSEO DE HISTORIA NATURAL-UPAO 

I. DATOS GENERALES 
N* Ficha :008 Especie : Cerámica 
N? de foto : Fig. 08 N?* código del MHN : C-00168 
Adquisición : Por donación Fecha de ingreso : —. 

Procedencia : Desconocida 

Filiación cultural : Virú (Gallinazo) 

II. CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS 

Categoría: Vasija cerrada 
Tipo : Cántaro Forma: Globular 

Labio : Redondeado 
Cuello: Expandido 
Clase de asa: laterales-pequeñas 
Base : Tipo de soporte: Pedestal 

MIL. CARACTERISTICAS TECNOLOGICAS 
olor ! Rojo ladrillo 

Técnica de manufactura s Modelada 
Tipo de cocción : Atmósfera oxidante 
Grado de cocción ; —— 
Acabado de la superficie : Pulido 

IV. CARACTERISTICAS DECORATIVAS 

Técnica . Asociada-Pintura (en negativo) y Aplicada 
Colores empleados : Negro/rojo 

otivos : Trazos geométricos : 
Descripción : El cuerpo de la vasija esta decorada por 04 cenefas: 02 verticales 

(Ol a cada extremo) y 02 horizontales que dan la apariencia de circundar todo el ceramio. En estas 

cenefas se presentan trazos lineales y ondulados. En la parte superior del cuerpo del ceramio, 

presenta también, dos aplicaciones laterales a maneras de asas pequeñas. Ver. Fig. 12. 

V. MEDIDAS (en mm.) 

ALTURA ANCHO DIAMETRO DIAMETRO DIAMETRODE E 
MAXIMA MAXIMO MAXIMO ECUATORIAL ult EN A 

138 133 133 sde 

DIAMETRO DE ALTURA DEL ANCHO DEL AMPLITUD ei ABERTURA MINIMO GOLLETE CUELLO DEL ASA A 
57 19 a DEE PE ALTURA DEL ANCHO DEL DIAMETRO ALTURA DEL. ANCHO DEL PESO (gr) 

CUERPO CUERPO DE A BASE SOPORTE SOPOR 450 
3 133 de di MEDIDAS ADICIONALES : ———— 

VI CONSERVACION : Regular : 
REGISTRADO POR : Guillermo Gayoso B./Andrea Palomino Z. 

FECHA «Marzo 2007 
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INSTRUCCIONES A LOS AUTORES 
PERFIL EDITORIAL 

XA , 

originales y revisiones de botánica pura o aplicada en sus 
Y 2 Cc: ee Sel 1 1 

y vasculares, morfología, citología y genética, corología y 

ecología, etnobotánica, biología reproductiva, estructura y 

desarrollo, microbiología y parasitología, ficología, micología, 
zoología. Así mismo id 

o 7 E 

z 1 24 DEE 1 . 1 hit arqueología, geolog; 
S 1 ES 

de personalidades botánicas importantes, avances, notas 
científicas O noticias pertenecientes al museo de Historia 

Natural, entre otros. 

La edición de los artículos se efectuará en 4 

eta 

1) evaluación de la calidad y presentación úel manuscrito 
original a dealGómitó Editoral Pincióaid í 
que no se j al a 7 00% | E a: le 

antes de evaluar su contenido. 

2) evaluación del fondo o contenido del manuscrito a cargo 
CAN ela . 1 . mb 0 | 

xi 1 is mi 

posteriormente, se informará al autor el resultado de la 
evaluación (aceptació j ¡ duci | text 

-En la medida que sea posible, se ordenará el trabajo en: 
Introducción, Material y Métodos, Resultados, Discusión, 
Agradecimientos, Literatura citada. 

2.Estilo 
- Se alineará el texto a la izquierda, sin sangrías, centrados O 
justificados, evitando subrayados, cursivas, (excepto para 
los nombres científicos) y, en lo posible, llamadas a pie de 
página. 

l lab án i r d r 

- En caso de que hubiera tablas o cuadros, comenzarlos en 

páginas separada, con un corte de página. Se citarán las 

figuras y tablas en el texto (Fig. 1). 

un solo espacio, 

kk 7] 

La] 

siglas 
A y Led 

material estudiado) irán en minúsculas. 

- Las citas en idiomas extranjeros y nombres vernáculos 

¿+ llevarán comillas. 

T £ ef .. ES 

“¿nr 1 sa y o 1 
Ve quo A 

las ciolas cerán 

menciona, 

3.Primera página 

Boj PE A E 2 7 PA IA 1 

, 

O su rechazo) 

3) evaluación de la forma o de estilas a Cargo del 

comité de editores principales y asociados 

4) revisión de las pruebas de imprenta a cargo del autor y 
comité editorial. S ienda a] énfasi e 

en la redacción, sintaxis, ortografía, citas y referencias 
bibliográficas, nombre científicos y abreviaturas de los 
autores, 

; incluidas fig IAS 
DA A 

? i lÓ - 1 de | A “Ll 
X Tr 

PAUTAS DE ESTILO 
1. Instrucciones generales 
- Los manuscritos podrán ser escritos en lengua castellana, 
Portuguesa o inglesa (consultar al comité sobre otras 
Posibilidades) en letra Times New Roman a 12 puntos, 
doble Espacio, con márgenes de 2,5 cm, en una sola cara de 
la hoja tamaño A4. Numerar páginas e ilustraciones. 

-Se enviará q ns nviarán tres copias Impresas de los originales a la 
redacción de la revista. En esta instancia, se incluirán sólo 

as Copias de las ilustraciones (no los originales). Una 
Vez aceptado el trabajo, debe ser enviado en un Cd. 

E ARO 
sin punto final. Si corresponde 

nombre de la Familia o División. Se sugerirá un título 

titulilla abreviado para la 

a a . 4 
4 

Se .. ECO AA TIN A TA cn 41 A A 

Jr (a) , 

-Se acompañará un resumen en castellano y otro en inglés 

(abstract), que no superen las 250 palabras, escritas en un 

párrafo independiente. Tanto el resumen y el abstract consisten 

se añadirán po 10 palabras claves complementarias del 

título 

4. Abreviaturas 

-Los autores de los taxones deben ser abreviados
 de acuerdo con 

“Authors of Plant Names” (Brummit S Powell, 1992) oen la web: 

http//cms.huh.harvard.edwdatabaseybotanist_index.htm
l 

Los libros se abrevian de acuerdo con “Taxonomic Literature”, P 

Edición; las publicaciones periódicas según int ( Eo 

Periodicum-Huntianum”, 1969) y P-P-H/5 (“Botanico-Peridicum- 

Huntianuní Suplementum”, 1991), ambas en la web: 

/publication_index.html 1 

1 1) asis D A edwd 
ds 

-Los herbarios se abrevian según “Index Herbariorum 

(Holmgren et al., 1990), 8va edición o en la web: 



http://207.156.243.8/emu/ih/index.php y debe estar 

ordenados alfabéticamente. 

-Las unidades de medida, los acrónimos y los puntos 

cardinales no llevarán punto. 

5. Tratamientos taxonómicos 

5.1, Las claves serán dicotómicas. 

5.2. Descripción de especies nuevas: 

Previa ala d 4 1 e 
XA 

bre, en negrita 

..3 1 1 . y EE . .. 

oO 13 O 
y Cursiva, 

. E DDES 3 A 0 | Í 

? 

nov., comb 
YT 4 A A xx 

nov. entre otras). Al final se deberá hacer referencia a la 

ilustración, si existiera (ver ejemplo). Luego, se comenzará 

indicando el material tipo, y entre paréntesis la sigla (o siglas) 

dal herharia (0d d halla (nd (a) 
Dm bag / NE No? 

Ejemplo: 

Larnax macrocalyx S. Leiva, E. Rodr. £ Campos sp.nov. 

(Fig. 2) 

TIPO: PERÚ. Dpto. Cajamarca. Prov. San Ignacio: 

Distrito Tabaconas, caserío La Bermeja, bosque de neblina La 

Bermeja, La Bermeja Huaquillo, 1700-1940 m, 20X1-1997, 
E. Rodrí: £R.C A UT TT At A AAT ono / 

de Huanta, cerca de Huayllay, 3500-3600 m, Weberbauer 

7591 (Holótipo: US!; Isótipos: Kl, Fl, NY!, BM! S!, MO!) 

En párrafo aparte, se escribirá la descripción detallada 

en idioma vernáculo, seguido en párrafos aparte: nombre 

vulgar, especimenes adicionales examinados, comparación 

con las especies afines, distribución y ecología, fenología y 

usos, Etimología es solo para especies nuevas, 

6. Especímenes 

0:11 . 

adicionales examinados 

A ds A + Fi 

los ejemplares más representativos (por su fenología, 

distribución, entre otros) en el texto. 

-Enel texto, l itarán | de la d ipción 

de acuerdo al siguiente orden: PAÍS (en mayúsculas). 

Departamento/ Estado (Dpto/Edo. en negrita), provincia, 

localidad, altitud (m), fecha (el mes en números romanos: 

10 XII 2005), colector y número de colección (en cursiva). 

Seguidamente se indicará entre paréntesis la sigla del o de 

los herbarios donde se hallan los ejemplares. Finalmente y 

e “11 lector Se 

E $ PA 3 IN 

ONNICORD. E HAO, HUT, M, MO, MOL, NY, USM). 

A continuación, se comenzará en párrafo aparte, la 

diagnosis latina en cursiva. 

En párrafo aparte, se escribirá la descripción detallada en 

idioma vernáculo, seguido en párrafos aparte: nombre vulgar, 

3 

AI 1 

* si T 

afines, y. -1 .. y ll 2 fi l 2 á . 1 y usos. 

1 2 ¿ sn ae o 

A 

H 

4 sl 1 
J ss 

a Xx Les 

“Ll > A 07 2z 1 A 

, E F 

5.3. Especies ya descritas: 

Se consignará el nombre de la especie (en negrita y 

cursiva) seguido por el nombre o sigla del autor(es) y la cita 

bibliográfica; a continuación se colocará el basiónimo si 

correspondiera. Seguirán inmediatamente los datos del 

material TIPO, empleando signos de admiración si el ial 

fue visto o revisado (Ej. NY !). Luego se citará la figura (Fig). 

En párrafo aparte se indicarán los sinónimos. Ejemplo: 

Nasa carunadata (Urb. S Gilg) Weigend, comb. nov, Amaldoa 

5(2), 1998. Basiónimo: Loasa carunculata Urb. £ Gilg, Nova 

Acta Caes. Leop. Carol. German. Nat, Cur 76: 243-1900. 

TIPO: PERU: [Prov Desconocida] Lobb 358 (Holótipo: 

KI, fotografía F!, neg. nr 495). 

= Loasa vestita Killip, Journ. Wash. Acad. Science 19: 194, 

1929. TIPO: PERU. Dpto. Ayacucho, Prov. Huanta, al Norte 

de ellas, los países se 
A 

ordenarán de norte a sur y de oeste a este, constituyendo 

cada uno un párrafo independiente. 

- Los estados un mismo pais 
A 

hy pluva 1ICIasS UL LIL LL 

se ordenarán alfabéticamente y se agruparán en párrafos. 

Ejemplo: 

PERÚ. Dpto. Amazonas, Prov. Chachapoyas: 

Leymebamba, alrededores de Laguna de los Cóndores, 2
500- 

2700 m, 16-VIII-1998, V. Quipuscoa et al. 1241 

“abundante”, (CONN, CORD, E HAO, HUT, MO). 

7. Literatura citada 
a e . uk 1 nrinnmados 

en el texto. 

- Los autores se escribirán en negrita y se ordenarán 

A Y Ad O IN . a . E 3.) iecma ti 

, 

se citarán en orden cronológico, adjuntando las letras a, b, 

c, cuando corresponda. 

- Si el número de autores es mayor de dos, agregar et al. 

. ad Cad 1 . J 1 “n embargo 

todos los autores deberán figurar en la bibliografía general. 

1 +es modelos: 

Weigend (1998); según Weigend (1998); Weigend 

(1998:162); (Weigend, 1998); Weigend (1998, 2002); 

Weigend £ Rodríguez (2002); Weigend € Rodríguez 

(2002: 07); (Weigend S Rodríg
uez, 2002); Weigend et al, 

1998; (Weigend et ai., 1998) cua
ndo son 3 o más autores. 



Ejemplos: 

D'Arcy, W. G. 1986. The genera of solanaceae and 

their types. Solanaceae Newsletter 2(4): 10-33. 

Hunziker, A. T. 1979. Estudio sobre Solanaceae: A 

synoptic survey, pages: 49-85. in J. C. Hawkes, R. L. 

Lester LA. D. Skelding, editors. Solanaceae Biology and 

Taxonomy Academic London Press. London. 

Mione, T. £ E G. Coe. 1992. Two new combina-tions 

in peruvian Jaltomata (Solanaceae). Novon 2: 383-384. 

Weigend, M. K£ E. Rodriguez. 1998. Una nueva 

especie de Mentzelía (Loasaceae) procedente del Valle 

Marañón en el Norte del Perú. Arnaldoa 5(1): 51-56. 

8. Ilustraciones 

- Las fotografías, dibujos, mapas, gráficos, entre otros, 

individuales o agrupados se tratarán como figuras 

(abreviatura: Fig.). 

- Irán en negrita y se enumerarán consecutivamente con 
núm ah: . . IS pS | 1 

[./] 1d [e] 1 A 

el texto. Cada uno de los elementos será identificado con 
130 , , 

J y | Kk y ] Hai kh 

a 1 y 
abajo; seleccionar el tamaño de las letras de modo que, 
reducidas al formato (caja) de la revista, midan 3mm. 

- Las dimensiones se indicarán mediante escalas; se 
recomienda que todas las escalas de una ilustración se 

s o A e ubianen 1 

(vertical u horizontal). 

- Todas las ilustraciones deben ser de calidad; las fotografías 
deben ser a color o en blanco y negro, en papel liso (brillante) 
O digitalizados en alta resolución (mayor a 300 dpi o ppp, 
archivos TIF o JPG), y buen contraste; si varias fotografías 
componen una figura 1 1 . y A EA 

Que, reducido al tamaño de la caja, no supere de mm de 
ancho. 

: Presentar dibujos y mapas en tinta china o impresos en 

láser; los Mapas tendrán el norte (N) hacia arriba, con al 

cs A de latitud y de longitud y una escala en 

Kilómetros, Se recomienda especialmente para trabajos 

tnatómicos y morfológicos evitar repetir dibujos de cortes 
con mi AS Na A e Micrografías; sólo en casos conflictivos podrá existir 

esta doble documentación. Así mismo, los esquemas 

diagramáticos deberán respetar 

corte, 

el plano del 

- No se deberá reunir en una misma figura fotografías y 

dibujos. 

po] Et y A a) 13 fi Y 1 1 J A 

e Y AR eN 

os and 

k y ) 

osea 20 cm, (alto) x 14 cm 

A A (ancho); d para reducirlas 

la misma proporción. 

- También se aceptan medias láminas transversales y/o 

verticales, las que deberán respetar el ancho del formato 

(caja). Indicar las medidas mediante escalas. 

A | 2 KA y] I 1 
? , 14 

PD A 1 Na Jal atal 1 , 1 

referencia. 

- Las figuras deberán ser montadas sobre cartón (apenas 

adheridas, para que puedan despegarse) y protegidas con 

E E 

ed número de la figura, el nombre del autor y el título 

abreviado del trabajo. 

- Las ilustraciones originales deberán ser enviadas junto con 

la versión definitiva del manuscrito. 

Énfasis en las tablas, Cuadros, los mismos que debe ser 

realizados en Excel o afines. 

9. Separados 

Cada autor recibirá gratuitamente 50 separados; además, 

podrá solicitar a su cargo un número o. ¿hn 

del trabajo. 

Dirigir correspondencia a: 

Director 

Revista ARNALDOA 

Museo de Historia Natural 

Universidad Privada Antenor Orrego 

Casilla Postal 1075 

Av. América Sur N? 3145 A 

Urb. Monserrate, Trujillo PERU 

Telf. +51(044) /604432 

email: museo(Qupao.edu.pe 



La Revista ARNALDOA correspondiente al primer semestre del 2007 se 
imprimió el mes de julio del 2007, en los talleres graficos de Inversiones 

Gráfica G 8 M SAC, Calle San Martín 672 - 674, Trujillo - Perú. Teléfono 
044-223347 

littonseo4O hotmail.com 
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Five new species of VNolana (S neae) from Peru 

and notes on the classification of additional taxa 

Cinco nuevas especies de No/ana (Solanaceae-Nolaneae) de Perú y 

notas en la clasificación de taxa adicionales 

Michael O. Dillon 

Botany Department, The Field Museum, Chicago, IL 60605-2496, USA dillonOfieldmuseum.org 

Segundo Leiva González 
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Abstract 

In preparation for the publication of a monographic treatment of Nolana (Solanaceae-Nolaneae), five new species are 

described from Peru: N. aenigma M.O. Dillon, S. Leiva £ Quipuscoa, N. arequipensis M.O. Dillon £ Quipuscoa, N. chancoana 

MO. Dillon E pe Pia ea O. Dillon pao and N. lezamae M.O. Dillon, S. Leiva £ Quipuscoa. N. 

lezamae and N. cl ndean Cordillera at 2100 - rra m and the others are recorded from 

the coastal lomas (crmaligi below 500 m. Distributi d ecology, sp ps, and notes on the classification of 

additional taxa are discussed. 

Key Words: Nolana, Nolaneae, new species, Peru, Solanaceae 

Resumen 

En la po PA la LE de un tratamiento monográfico de Nolana A se describen 

enigma MO.O. Dillon, S. Leiva £« Quipuscoa, N. n £ Quipuscoa, N. 

Ai MOO. Dillon £ So N. chapiensis M.O. Dillon £ o. y =N. bae M.O. Dillon, S. Leiva £ 

Quipuscoa. ae dns y N. ista CRD en las Vertientes Occid los 2100! los 2350 m de 

1 ad OS se 
elevación y! Así mismo, se discuten l p 

LES A d+ ela | ] “o A y | + 

eco. 1O81CA 
o 

oráfica 
E 

ar A 

Palabras Clave: Nolana, especies nuevas, Peru, Solanaceae 

Introduction 

Nolana NO e is a O of 89 

species, incl 
je] 

3 A e 1 2 ys 

etal. 2003). A few species, such as N. uwrubambae Vargas, 

N. Art sp. nov., and N. lezamae sp. nov. are 

000 m at a distance of 50-500 kms a variety of ari mi the 

Atacama and Peruvian deserts (Dillon 2005). No fewer 

than 43 species have been reported from Peru, four of 

which have distributions into northern Chile (Dillon 

etal. 2007a, le bh oda iS a: is confined 
ti Us 1ally 

RE 50—3800 m elevation and within 50 kms of 

the shoreline (Rundel et al., 1991; Dillon, 1997, Dillon 

inland from the coast. Most 0. En are narrow 
; y | endemics, with small, geograr g 

. e 1 . 1 % 1 4 E 

pts Mmave 
ss O A 

1 ¿O A A for example, N humifusa 

(Ca) TM. Johnst. (8”-12”20'S or over 500 kms) 

and N. spathulata Ruiz S Pav. (15”-18%S or over 350 

kms). 
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Within the lomas formations, Nolana stands out 
as one of the most wide-ranging, conspicuous elements 
of the coastal Peruvian and Atacama flora (Dillon, 

2005). Nolana species are often important members 
of their respective communities and can occur in large 
populations at very high densities. The component 
taxa form a well-defined and obviously monophyletic 

[a] dl O li e / O r 

or schizocarps with 1-7 seeds per segment (Knapp, 

2002). 

yielded several novelties that are morphologically and 

Field studies, over the last 25 years, have 

A distinctive. For a full discussion of 
yy 1 1 

Dillon et al (2007b). 

1, Nolana aenigma M.O. Dillon, S. Leiva « 

Quipuscoa, sp. nov. (Fig. 1-3). 

TYPE: PERU. Dpto. La Libertad, Prov. Trujillo, Dist. 
Trujillo, Km 580, Cerro Cabezón, 10 Feb 1998, S, 
Leiva G., M. O. Dillon, A. SagásteguiA., SV Quipuscoa 
S. 2165 (holotype, HAO), isotype, E HUT). 

Species insignis, foliis aliquae formae N. paradoxa similis, 
a habitu erecto, corollis minoribus differt, a specie sympatris 

N. humifusae differt habitu erecto, foliis cordiformibus vel 
reniformibus, calycibus lobis glabris non calcaribus, antheris 
elabris, 

Succulent, annual herbs; stems erect, 40 cm long, 

much-branched, glabrous. Leaves alternate, petiolate, 

the petioles 1-1.5 cm, the blades cordate to reniform 

or ovate, 1.5-2.5 cm long, 1.5-2.5 cm wide, glabrous, 
succulent, entire, apically obtuse to rounded, the bases 

obtuse to cordate. Inflorescences of solitary flowers in 
upper leaf axils, peduncles stout, glabrous, 1.5-2 cm 

long; calyx campanulate, 4-4.5 mm wide at anthesis, 

glabrous, 5-lobed, the lobes lanceolate, equal, 4.5-5 mm 

long, 2-2.5 mm wide, the apices acute, pencillate; 

corollas campanulate, ca. 12 mm wide, ca. 8 mm long, 

purple to lavender, the throat deep purple, internally 
glabrous, externally pubescent along the nerves, the 
trichomes uniseriate; stamens 5, included, filaments 
inserted on lower third of corolla, equal, 4-4.5 mm long, 

172 

pilose at the bases; anther theca ca.1.5 mm long, ca. 
1.5 mm wide, purple, glabrous. Ovary glabrous, ca. | 
mm long, ca. 1-1.5 mm wide, basal nectar ca. 2 mm 
wide, 5 carpels, the style included, 4.5-5 mm long, the 
stigma lateral, green, ca. 1.5 mm long. Mericarps, 5, 
immature. 

Flowering; February 

Etymology: The specific epithet is derived from 
«enigma,» defined as a puzzling or inexplicable 

occurrence or situation. During our field studies in 

the El Niño year of 1998, we only encountered one 

individual of this ice in the e dsd 2 
A | + 

Subsequent years have not witnessed E 
flowering in northern Peru and the next El Niño event 

may | PE Y tl Yis distir 1Ct 

species. 

Distribution and ecology: This taxon is only 
known from the type locality at the base of Cerro 
Cabezón ca. 20 kms north of Trujillo. It was collected 
within a dense, flourishing population of Nolana 
humifusa that was covering the lower slopes of Cerro 
Cabezón during this period of intense influence from 
the ongoing 1997/98 El Niño phenomenon. 

Relationships: This species is distinctive among 
its ca in 2 en in its erect habit with 

11 » 1 
corollas that barely 

surpass the el lobes. Only Nolana adansonii (Roemer 

K Schultes) I.M. Johnst. approaches N. aenigma in 
possessing an erect habit, however, the former is easily 
distinguished by its pri stems, 10-15 small 
mericarps da distributi tl Peru 

and northern Chile. The cordate to reniform leaf blades 

superficially resemble those found in Nolana paradoxa 
Lindl. of central and southern Chile; however, that j 

species has an essentially prostrate habit, much larger 

4] 

flowers and 15-20 mericarps. This species has not been 
included in the molecular studies to date (Dillon et al,, 
2007b). 

Arnaldoa 14(2): 171-190; 2007 | 
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PS NR Gr BARS 
Ed 
«ke 
¡POR e j EN Nas 

EN E ENS 
, BE EA 

Fig. 1. Nolana aenigma M.O. Dillon, S. Leiva £ Quipuscoa. A. Habit; B. Flower; C. € 

corolla; E. Anther dorsal view; E Anther lateral view; G. Anther ventral vi 

Leiva et al. 2165, F). 

Arnaldoa 14(2): 171-190; 2007 

D. Dissected y (7? z . Calyx; Gy 
ew; H. Gynoecium. ( Drawing from 
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2. Nolana arequipensis M.O. Dillon £ Quipuscoa, 

sp. nov. (Fig. 4). 

TYPE: PERU. Dpto. Arequipa. Prov. Caravelí. Dist. 
Bella Unión, Sur de Nazca entre Km 518 y Km 
590, [15%26'S, 74"52'0], 80-310 m, 13 Nov 
2005, M.O. Dillon, J. Wen, V. Quipuscoa, E. Ortiz, 

M. Corrales £ G. Castillo 8790 (holotype: HUSA; 

isotypes: F HAO, HUT, US, USM). 

Nolana thinophilae affinis, sed floribus minoribus, 

corollis albis, mericarpiis solum duobus, 

Succulent, perennial herbs; stems prostrate, 25- 

50 cm long, much-branched, glabrous. Leaves alternate 

to subopposite, sessile to short-petiolate, 1-3 mm, the 

blades obovate to oblanceolate, 10-20 mm long, 2-4 

mm wide, eS o terete, entire, apically 
. f 

LOW Y CO obtuse, 

in upper leaf axils, peduncles filiform, glabrous, 5-10 

mm long; calyx tubular, 2-3 mm wide at anthesis, 

glabrous, the tube ca. 5 mm long; bilobed, the lobes 

deltoid, equal, 1-2 mm long, 1-2 mm wide; corollas 

hypocrateriform to tubular, 6-12 mm wide, white, 

internally light purple, veined, glabrous, externally 

glabrous, the tube 7-12 mm long, ca. 2 mm wide, 5- 

lobed, the lobes acute, 5-8 mm long, 2-4 mm wide; 

stamens 5, filaments inserted on lower third of corolla, 

unequal, three 2-3 mm long, two 3.5-4.5 mm long, 

pilose at the base; anther thecae 1-1.5 mm long, 0.8- 

1.2 mm wide, white, glabrous. Ovary glabrous, ca. 0.8 

mm long, ca. 1 mm wide, basal nectar ca. 1.5 mm, 2 

carpels, the style included, ca. 8 mm long, the stigma 

capitate, green, ca. 0.5 mm in diameter. Mericarps 2, 

equal, strongly united, included within the expanding 

calyx; mericarps each with 4-6 seeds, ca. 6 mm long, 

ca. 5 mm wide, the embryo curved, ca. 2 mm long. 

Flowering; October-November. 

Distribution and ecology: Nolana arequipensis is 

ib a 1515'S to 16"15'S (ca. 160 es 
et nf Per if A; 

sd at elevations between 100-300 m. These areas 

receive moisture from seasonal fog and support lomas 

vegetation including the following associates, Nolana 

spathulata, N. plicata 1.M. Johnst., N. tovariana Ferreyra, 

Arnaldoa 14(2): 171-190, 2007 

Nolaneae) from Peru 

IE pre ABr ex Pes Encelia canescens 

e Fedde, 

and Tiquilia. sp. 

A» UA 7 A YA 1 fol 

r 

1 e J Al, , y ) 1 1 + 

* 

has larger purple llas, £i P AP sl to 

be distributed in localities in close proximity to the 

ocean Seal "0 Overall a. $. leaf morphology of 

eg with N, thinophila, 

since de share similar terete, succulent leaves and 

prostate stems, Utilizing the GBSSI or waxy marker 

(Dillon et al., 2007b), N. arequipensis is shown to be 

related to, but not the sister species of N. tJinophila. It 

southern Peruvian taxa, including N. confinis (1.M..- 

Johnst.) IM. Johnst, N. johnstonii Vargas, N. pallida 

LM. Johnst,, N. lycioides 1.M. Johnst, N. gayana 

(Guadich.) Koch, N. cerrateana Ferrey?a, N. pilosa 1,M. 

Johnst., N. volcanica Ferreyra. N. tomentella Ferreyra, 

and N. thinophila 1.M. Johnst. 

1) 1 1 1 k q dE sd 

region of the type locality that may represent the 

products of hybridization events. The molecular data 

also suggest some hybridization and/or introgression 

may have occurred, given that one clone of N. 

arequipensis (Dillon et al. 8790, clone 1) is recovered in 

a clade containing N. gayana and N. tomentella (Dillon 

etal., 2007b). The other clones of N. arequipensis group 

together and are sister taxa. 

E PA E Arntinrnk 
isa The highly y 

two large, fused j (Fig. 5C), is not seen among 

any ms extant Pilas Nile: It is notable that 

the Nolana species which do occur sympatrically, i.e., 

N. spathulata, N. plicata 1M. Johnst. and N. tovariana 

Ferreyra, are more distantly related and found in a 

clade with N. chancoana, N. weissiana Ferreyra and N. 

inflata Ruiz S Pav. Further sampling and analysis are 

needed to more fully understand relationships within 

these southern Peruvian species. 

Additional material examined: Peru. Dpto. 

Arequipa: Prov. Camaná, Lomas of Ocoña, ca. 285 m, 4 

Nov 1983, M.O. Dillon S D. Dillon 3861 (F). Prov 

175 
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Caravelí, Lomas of Jahuay, ca. 300 m, 1 Nov 1983, M. O. 

Dillon £ D. Dillon 3768 (F); ca. 31 km S of Atico, 110- 

140 m, 4 Nov 1983, M. O. Dillon £<-D. Dillon 3851 (E); 

Tres Hermanos, near Jahuay, ca. 15 km toward coast from 

PanAmericana Hwy, 5 Oct 1984, Olga (MAK225311); 

hilltop between Jahuay and San Juan, 18 Oct 1984, Ola 

(MAK229699); Bella Unión, Sur de Nazca entre Km 

A 

518 y Km 590, 80-310 m, 13 Nov 2005, M.O. Dillon, J. 

Wen, V Quipuscoa, E. Ortiz, M. Corrales « G. Castillo 8793 

(E HAO, E HUT, US, USM); Alto Grande, Km 

3490 Í I de Jahuay 15%24,4“S- 

74% 53,20, 321 m, 19 Nov 2007, V Quipuscoa, M.O. 

Dillon, E. Ortiz, L. Cáceres, M. Cueva, K Durand, D. Ramos 

£ N. Castro 3529 (E HAO, HUSA, HUT USM). 

Fig. 4 Nolana arequipensis M.O. Dillon £ decia Photographs of Dillon et al. 8790 A. Habit; B. Later ral view 
ranch apex with flowers and le: Flow 

displavids zygomorphic lobes; E. Twin. Paren 
rs sed faciulate, succulent leaves; D. Close-up ot f corolla 
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3. Nolana chancoana M.O.Dillon £ Quipuscoa, 
sp. nov. (Fig. 5-6). 

TYPE: PERU. Dpto. Arequipa. Prov. Caravelí. 
Dist. Ático. Lomas of Atico, prostrate herb; 
fiws. lavender, [16*14'S, 73%39'W], 2 Nov 
1983, M. O. Dillon S D. Dillon 3836 
(holotype: HUSA; isotypes: E HAO, HUT, 
MO, NY, US, USM). 

Species notabilis, foliis linearibus succulentis, calycibus 
inflatis, formae corollis N. inflata simile, differt formae foliis 
et inflorescentia. 

Succulent, annual herbs; stems prostrate, 12-50 

cm long, much-branched, glabrous. Leaves alternate, 
short-petiolate, 1-3 mm, the blades linear to 
oblanceolate, 10-40 mm long, 2-6.5 mm wide, glabrous, 
succulent, trigonus, entire, apically acute to obtuse, 
ha a PALO A . 

leaf axils, peduncles filiform, glabrous, 7-20 mm long; 
calyx suburceolate to campanulate, 7-15 mm wide at 
anthesis, glabrous, the tube 5-10 mm long; 5-lobed, 
the lobes deltoid, equal, 6-10 mm long, 4-8 mm wide; 

corollas infundibuliform, 15-20 mm wide, blue to violet, 

or whitish, internally deep purple, veined, glabrous, 
externally glabrous, the tube 12-17 mm long, 15-20 

mm wide, 5-lobed, aa lobes acute, 5- s mm long, 2-4 

mm wide; st ¡ l thir 

of corolla, o due 2-3 mm long, two 3.5-4.5 

mm long, pilose at the bases; anther thecae 1.5-2 mm 

long, 1-1.5 mm wide. Ovary glabrous, basal nectary, 5 

carpels, the style included, the stigma capitate, green, 

ca. 1 mm in diameter Mericarps 5, 8.5-9 mm in 

diameter, included within the expanding calyx; each 

with 1-3 seeds. 
Fl ( 1 Os 

ACUEVIAL y 0, August). 

1 ART 

Ln e E: bj 

Etymology: This species is named for Dra. Magda 

Chanco, professor of botany and curator at the Museo 

de Historia Natural Javier Prado' of the Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos in Lima. She has 
1 . ia sd A dá 

Z o 

teaching and participation in graduate student 

rs Her Sena and a with the 

g£4 y ana 1 d itis our great 
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in her name. 

Distribution and ecology: This species has.a 
distribution of nearly 120 kms along the coast of 
southern Peru, from 15%50'S to 16%50'S. Associated 
lomas species include the following, Heliotropium 
UNE a Peg Ruiz £ Pav. (both 

oluti Cav.) Dunal, Onoseris 

sp. ¿AA H. Rob. cdas Nolana 
inflata, N. aticoana Ferreyra (both Solanaceae), Palaua 
dissecta Benth. (Malvaceae), Tetragonia sp. (Aizoaceae), 
and Croton alnifolius Lam. (Euphorbiaceae). 

Relationships: Material of this taxon had 
previously been placed under the name Nolana coronata 
Ruiz « Pav by Ferreyra (1962); however, an examination 
of the type of that species and a visit to its type locality 
shows it to be distinct from N. chancoana. The former 
species is readily distinguished with its larger, ovate to 
lanceolate leaves with obvious petioles and only five 
angular mericarps with their interior faces united. Fora 
fuller explanation of the classification of N. coronata, see 
the section on Taxonomic Notes. 

Utilizing the GBSSI or waxy marker (Dillon et al, 
2007b), N. chancoana, is grouped in a clade including 
the nop distinct N. inflata, E pr y 
N. weissiana. inflated cal; 
N. inflata and N. weissiana, hora the corollas in those 

species are deep purple and the leaves are larger, 

petiolate, and pubescent. 

Prov. Camaná, Dist. Ocoña, Norte de Ocoña, ca. Km 

767, 16"26“S-73" 080, 300 m, 12 Nov 2005, M.O. 

Dillon, J. Wen, V. Quipuscoa, E. Ortiz, M. Corrales £ G. 
Castillo 8760 (E HAO, HUSA, HUT, US, USM); 16* 

1675-73" 280, 300 m, 12 Nov 2005, MO. Dillon, J. 

Wen, V Quipuscoa, E. Ortiz, M. Corrales S« G. Castillo 
8766(E HAO, HUSA, HUT, US, USM). Prov Caravelí. 

Dist. Atico. Lomas of Atico, ca. 48 km SE of Chala, 

M.O. Dillon, U. Molau, SP Matekaitis 3262 (F);, Lomas 

of Jahuay, M.O. Dillon £ D. Dillon 3772 (F), Lomas of 

Atiquipa, M.O. Dillon £ D. Dillon 3778 (E USM); ca. 7 

km N of Chala, 110 m, 21 Feb 1998, M.O. Dillon, M. 

Tago, M. Zapata < L. Martell 8200 (E, HAO). 
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N* 1 - 3950515 
Lomas of Atico; ca. 3 km S of itico along Pan- 
Ánerican Hwy. [EM 706-707 3 of Limal 

Pm Eomante sir Bubirm A : Prostrate herb; flus. lavender. ts] 
NATURAL HISTORY 

SE AOS Molana chancoane M.O.Dilion £ Quipuscoa j 
3836 Determine by M0. Dilion 4 Y Quípuscos 2007 tom — Fea Museu Maura Hissnorp Peon celia, mc 

ed 0 a 0 o a 

Fig. 5. Nolana chancoana M.O. Dillon £ Quipuscoa. Isotype herbarium sheet of Dillon £ Dillon 3836 (F). 
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Fig. A En chancoana M.O. Dillon £ Quipuscoa. Photographs illustrating, A. Habit, B. Close-up laterial view 

rolla and calyx; C. Corollas; D. Mericarps. 
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Entre Ático y Camaná, formación de lomas, 

[16?13.0255, 7342.054W], 5 Nov2005, M. O. Dillon, 
/. Wen, V. Quipuscoa, E. Ortiz, M. Corrales SK G. Castillo 
8912 (E, HAO, HUT, HUSA, US, USM); Bella Unión, 
Sur de Nazca entre Km 518 y Km 590, 15"26"S-74" 
520, 80-310 m, 13 Nov 2005, M.O. Dillon, J. Wen, V. 
Quipuscoa, E. Ortiz, M. Corrales £ G. Castillo 8789 (E 
HAO, HUSA, HUT, US, USM); Atico, entre Ático y 
Camaná, 16"10“S-73"48"0,50 m, 15 Nov2005, M.O. 
Dillon, J. Wen, Y Quipuscoa, E. Ortiz, M. Corrales £« G. 
Castillo 8912 (E HAO, HUSA, HUT, US, USM); 16" 
13"S-73" 420, 30 m, 15 Nov 2005, M.O. Dillon, J. 
Wen, V Quipuscoa, E. Ortiz, M. Corrales « G. Castillo 
8914 (E HAO, HUSA, HUT, US, USM); M.O. Dillon, 
I. Wen, V Quipuscoa, E. Ortiz, M. Corrales S G. Castillo 
8919 (E HAO, HUSA, HUT, US, USM); Lomas de 

Atico, 3 Dec 1955, R. Ferrepra 11727 (USM); Lomas 
de Capcc, acerca a Chala, 3 Dec 1955, R. Ferreyra 11745 
(USM); PanAmerican Hwy. 652 S of Lima at «Cali» 

gas station (6 km S of Chala), Lomas de Capacc, 13 

Sep 1957, 200 m, PC. Hutchison 1288 (USM); 
Atiquipa, Silaca, entre Tanaka y Atiquipa, 15% 48,7*S- 
74” 23,80, 291 m, 19 Nov 2007, V Quipuscoa, M.O. 

Dillon, E. Ortiz, L. Cáceres, M. Cueva, K. Durand, D. 
Ramos S£.N. Castro 3557 (E HAO, HUSA, HUT, USM); 
Lomas acerca de Chala, 27 Aug 1957, Rahn 063 
dao copie. Oct 1863, Raimondi 10856 (USM); 
Km 58 Sur, Lomas 6 km N of Atiquipa, 

450-860 m, Weigend £ Forther 97/692 (E), 97/693 (E), 
97/694 (F), Acarí, Lomas de Pongo, 2 Aug 1947, 300 

m, O. Velarde 523 (USM) . 

4. Nolana chapiensis M.O. Dillon € Quipuscoa, 
sp. nov. (Fig. 7-9), 

TYPE: PERU. Dpto. Arequipa, Prov. Arequipa, Dist. 
Polobaya. Entre La Gruta y el Santuario de Chapi, 
[16'45.51'LS, 71*19.72'LO], 2300 m, 25 Nov 
2000, V Quipuscoa S. £ L. Cáceres M. 2495 
(holotype, HUSA; isotype, F). 

Nolana laxa vel N. weberbauere primo adspectu 
maxime simile, sed laminae foliis oblanceolatis, 
pilis stipitati, corollae valde infundibularibus, 
venatibus parallelis, notabilus, basibus intus. 
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Succulent, perennial shrubs; stems to 50 cm long, 
much-branched, decumbent, to 1.2 m long. Leaves 
subopposite, erect, sessile or with short petioles, 0.8-3,5 
mm long, the a ion 8-15 mm long, 23.5 mm i 
wide, stipitat icalhvuobt 

1 
y VUE 

t , entire, 
r 

de + IA £ des f 

leaf axils, peduncles filiform, stipitate-glandular, 3-6 (+ 
12) mm long; calyx campanulate, 3-3.5 mm wide at 
anthesis, stipitate-glandular, the tube 2.5-3 mm long, 
2.5-3.5 mm wide; 5-lobed, the lobes lanceolate, equal, 
3-6 mm long, 1.5-2 mm wide; corollas narrowly 
infundibuliform, 16.5-20 mm long, S-lobed, the lobes — 
2-3 mm long, 5-8.5 mm wide, retuse, light purple, - 

n 1 le n”n 

y 

5, included, filaments inserted on lower third of corolla, | 
unequal, three 9-1 1 mm long, two 12-14 mmlong, pilose 

at the bases; anther thecae 2-2.5 mm long, 1-1.5 mm 

wide, purple, glabrous. Ovary glabrous, basal nectary 5. 

carpels, the style included, 7-9 mm long, the stigma 

capitate, green, ca. 1 mm in diameter. Mericarps 5, 

unequal, 3.5-4.5 mm long, 5-7 mm in diameter, included i 

within the persistent calyx. 
Flowering; (October) November-December. 

rl ca 

Etymology: This species is named for the 

Santuario of Our Lady of Chapi where the religious 

icon, Virgin de Chapi, resides southwest of Arequipa. 

Legend has it that the shrine of the Virgin de Chapi 

was being moved by a priest in 1790, and allegedly út 

grew so heavy that it became impossible to go any 

further. In 1884, the statue was transferred to a rustic 

chapel and a Mercedarian missionary built a church, 

finished in 1897, and promoted pilgrimages from 

Arequipa. The sanctuary is frequently called the «Lite 

Lourdes» a of a pre number .8 misil 
de long + 

[e 

? tweeko vai May. 

li 2001, the cd was e daa by an aia 

and has yet to be rebuilt. 

yes A 1 E 

Distribution and ecology: Known only from se 
type locality near the village of Chapi (16'45.51'5 
71%19.72'W) ca. 45 kms southeast of Arequipa and 2 

distance of nearly 60 kms north from the coast. 

This arid locality has vegetation typical of 

Arnaldoa 14(2): 171-190, 200 ; 
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Fig. 7. Nolana chapiensis M.O. Dillon £ Quipuscoa. A. Habitat south of Chapi; B. Habitat including Browningia 

po A C. Habit; D. Corollas 
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A Do olana chaviensio 1 ) illon € ¡ 0 ñ 7 ; 
( dea, lensi M.O. Dillon £ Quipuscoa. A. Close-up of flowers: B lose-up of calyx; €. ( lose-up A arps, Í Irgin of Chapi. 
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PLANTAS DEL PERÚ 
Universidad Nacional de San Agustin de Arequipa (UNSA) 

Field Museum of Natural History (F) 

E SOLANACEAE 

A 
| Nod, 

. Depto. Arequipa: Prov. A Polobaya. Alrededores de la 
ro ) . Arequipa 

N?2 2276623 
Gruta de la Virgen de Chapi 

Ladera arenosa, desertica. 16"45"S, 71190. 2240 m | 

FIELD MUSEUM 

OF 
B 

NATURAL HISTORY M. O. Dillon 9019 22-Now 05 
con $. Leiva, Y. Quipuscoa, M. Zapata, E. Ortiz, G. Castillo 4 M 
Corrales 

Fig. 9. Nolana chapiensis M.O. Dillon £ Quipuscoa. Herbarium sheet of Dillon et al 9019 (F). 
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southern desert sites including the following species: 

Browningia candelaris (Meyen) Britton £ Rose, 

Cumulopuntia sphaerica (C.F. Fórst.) E.E Anderson, 

Oreocereus hempelianus (Gúrke) D.R. Hunt (all 

Cactaceae), Hoffmannseggia prostrata Lag. ex DC. 
(Fabaceae), Tiquilia grandiflora (Phil.) AT. Richardson 
(Boraginaceae), Fagonia chilensis Hook. £ Arn. 
(Zygophyllaceae), Allonia incarnata L. (Nyctaginaceae), 
Exodeconus flavus (1.M. Johnston) Axelius £ D'Arcy, 

Exodeconus pusillus (Bitter) Axelíus, Solanum peruvianum 
L. (all Solanaceae), Cristaria multifida Cav. (Malvaceae), 

Cistanthe celosioides (Philippi) Carolin ex Hershkovitz 
(Portulacaceae), Malesherbia arequipensis Ricardo 
(Malesherbiaceae),  Gilia  glutinosa Phil. 
(Polemoniaceae), Encelia canescens Lam., Ambrosia 

artemisioides Meyen € Walp. ex Meyen, Baccharis 
salicifolia (Ruiz € Pav.) Pers., Pluchea chingoyo 
(Kunth) DC., and Trixis calcalioides Kunth. (all 

Asteraceae). 

Relationships: This distinctive species most 
closely resembles N. laxa (Miers) LM. Johnst. or N. 

weberbaueri 1.M. Johnst., both annual species with 
petiolate leaves, the blades lanceolate to ovate, and 
distributions further north in the vicinity of Lima and 
+ E Y Eoapienin is immediately 

1 

a its JS mial, shrubby 

E. Ortiz, G. Castillo £ M. Corrales 901 9 (E, HAO, HUSA, 
HUT, US); Polobaya, abajo de la Gruta de la Virgen de 

Chapi, 16” 45.9"S-71” 19.60, 2260 m, 14 Dic 2002, 
V Quipuscoa, N. Hidalgo, D. Sotomayor, M. Rodríguez $ 
A. Hopkins 2850 (HAO, HUSA), a 4 Km del Santuario 
de Chapi, camino a la Gruta, 16 45,12*S-71% 19,22%, 

2250 m, 20 Oct 2002, Y Quipuscoa, M.O. Dillon, L 

Cáceres, G. Castillo, M. Laura, Y. Cano £ Y. Chilque 2785 
(HAO, HUSA). 

5. Nolana lezamae M.O. Dillon, S. Leiva £ 

Quipuscoa, sp. nov. (Fig. 10-11). 

TYPE: PERU. Dpto. Ancash. Prov. Corongo, Dist 
Corongo. Tres Cruces (entre La Pampa 
Yuramarca), [8"41'LS, 77*55'LO], 2144 m, 30 

Jun 1998, S. Leiva G., Y Quipuscoa, P. Lezama A. 

S E. López 2212 (holotype: HAO, isotypes: E 
HUSA). 

Nolana humifusa primo adspectu maxime simile, sed 

laminae foliis 2-3 mm latibus, linearibus vel spathulatibus, 

calycibus bilabiatibus leniter, corollae infundibularibus 

angustae, pilis stipitati. 

Succulent, perennial herbs; stems prostrate, 

flexulose, 50-160 cm long, much-branched, minutely 

glandular pubescent, reddish. Leaves verticilate, erect, 
habit lliptic 1 lacking a well le, and Sessile, the blades linear, 23-33 mm long, 2-3 mm wide, 

distincti llas with guides in the throat. N Jer is pa bros: ia) entire, apically acute, bases cuneate. 

AAA E l les filif glabrous (5-) 9-13 
typically É 

mericarps, e N. chapiensis invariabdy oa 
five mericarps. 

Utilizing the GBSSI or waxy marker (Dillon et al., 
2007b), N. chapiensis is grouped with in a largely 
unresolved clade of Peruvian species that includes N. 
scaposa Ruiz E Pav., N. lezamae, N. humifusa, N. aticoana, 
N. urubambae Vargas, N. spathulata and N. laxa. Further 
studies will be necessary to establish species 
relationships amongst this group of species. 

Additional material examined: Peru. Dpto. 
Arequipa. Prov. Arequipa. Alrededores de la Gruta de 
la Virgen de Chapi, 16” 45"S-71% 190, 2240 m, 23 
Nov2005, MO. Dillon, S. Leiva, V. Quipuscoa, M. Zapata, 

184 

mm long; Preg campanulate, 4- A 5 mm wide at 

anthesis, glabrous, the tube 4-4.5 mm long, 5-6 mm 

wide; 5-lobed, bilabiate, the lobes deltoid, subequal 6- 

7 mm long, 3.5-4.5 mm wide; corollas narrowly 

infundibuliform, 18-20 mm wide, deep purple, 

internally glabrous, externally pubescent, the trichomes 

uniseriate and glandular, the tube 14.5-15 mm long, 

27-28 mm wide, 5-lobed, the lobes obtuse, 2.5-3 mm 

long, 9-10 mm wide, the central acumen obtuse; 

stamens 5, included, filaments inserted on lower third 

of corolla, unequal, three 2-3 mm long, two 3.543. 

mm long, pilose at the bases; anther thecal.5-2 mM. 

long, 1-1.5 mm wide, purple, pubescent with 

multicellular trichomes. Ovary glabrous, 1.4-1. 5 mm 

long, 1.8-2 mm wide, basal nectary, 5 carpels, the style E 
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Fig. 10. Nolana lezamae M.O. Dillon, S. Leiva £ Quipuscoa. A. Habit; B. Flower; C. Detail of floral trichome; D. 

Gynoecium; E. Dissected corolla; F Mericarps; G. Calyx expanding with mericarps; H. Calyx with connate 

lobes; I. Anther dorsal view; J. Anther lateral view; K. Anther ventral view. (Drawing of holotyp llection, 

Leiva et al. 2212, HAO). 
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included, 7-7.5 mm long, the stigma capitate, green, 

sub-lobate, ca. 1 mm in diameter. Mericarps 5, 3.5-4.5 

mm long, 8.5-9 mm in diameter, included within the 

expanding calyx; each with 2-3 seeds, ca. 1.5 mm long, 

ca. 1 mm wide. 

Flowering; (June) November-December. 

Etymology. This species is named for Mg. Pedro 

Lezama Asencio, professor at Universidad Privada 

Antenor Orrego in Facultad de Medicina, Laboratorio 

de Bioquímica. Pedro was born and raised in Corongo, 

Ancash, a village not far from the type locality, 

and he was instrumental in efforts to collect 

material of this new species. He has been an 

enthusiastic member of many collecting expeditions 

throughout Peru and a close friend and colleague to 

the authors. 

A 8 1 Y us a In the 
ALNSLA A 

type locality near Tres Cruces in the Province of 

Corongo, Ancash (8"41'S, 77:55'W). This species is 

restricted but frequent within a small pocket of 

arid vegetation with some of the associated species 

having disjunct distributions from the coastal lomas 

formations and include: Melocactus peruvianus Vaupel 

(Cactaceae), Chenopodium  petiolare Kunth 

(Chenopodiaceae), Alternanthera halimifolia (Lam.) 

Standl. ex Pittier (Amaranthaceae), Grabowskia 

boerhavifolia (L.f.) Schlecht., Lycium americanum 

Jacq., Solanum peruvianum L. (all Solanaceae), 

Ophryosporus sp. (Asteraceae), Hoffmanseggia sp. 

(Fabaceae), Puya sp., Deuterochonia longipetala 

(Baker) Mez (both Bromeliaceae), Jathropha sp., 

Euphorbia weberbaueri Mansfeld, Cnidoscolus sp. 

(Euphorbiaceae), Peperomia dolabriformis Kunth 

(Piperaceae), and Stipa ichu (Ruiz S Pav.) Kunth 

(Poaceae). 

Relationships: The overall morphology of N. 

ria aa N. Juas. a pa canenes to 

Utilizing the GBSSI or waxy marker (Dillon et al,, 

2007b), N. lezamae, is grouped with N. aticoana, N. 

Inumifusa, and N. urubambae, all species that are readily 

distinguished by their larger laminar leaves and floral 

morphology. E dió will be necessary ta 
LA 

Taba P 
these taxa. 

Additional material examined: PERU. Dpto. 

Ancash. Prov. Corongo, Dist. Corongo. Tres Cruces 

(entre La Pampa-Yuramarca), 2280 m, 4 Dec 1998, S. 

Leiva G., P Lezama A. S£ M.O. Dillon 2241 (HAO, E, 

HUSA); Tres Cruces, 2040 m, 5 Dec 1998, S. Leiva IE 

P Lezama A. £ M.O. Dillon 2250 (HAO, E HUSA). 

Taxonomic Notes 

Nolana coronata Ruiz € Pav. 

- Nolana coronata Ruiz S Pav. was validly published 

in Flora Peruviana et Chilensis (v. 2: 7, tab. CXIIb. 1799), 

and was typified by a IAEA attributed to IT] 

sn (holotype M: isotypes El 

Ds colcions have ovate to ro e ade 
p Pe 

their faces 

as iicumed. in the plate (Fig. 12b) . 9 M. Johnston 

may have begun the confusion in the application of 

the name by determining a narrow-leaved collection 

(Raimondi 10856, B) with large inflated calyces as N. 

coronata. Ferreyra (1961) obviously followed Johnston's 

ña for N. coronata 20 2 A a suite of 

N. coronata, Il 

and large flowers with inflated calyces, e.g., Ferreyra 

11727 (USM), Ferreyra 11745 (USM), Hutchinson 1288 

(USM), and Rahn 063 (USM). All these collections 

are here considered as ds e N. chancoana, a species 
IA A 

1 with lir rear! 

authentic material of N. 18 

Nolana minor Ferreyra 

Ferreyra (1955) described Nolana minor, a minute, 

qu mie dd to cg a tall. It is 
y A 

the latter species is distinguished by its is elliptic 

to ovate leaves and spurred calyx. The presence of 

trichomes on the anther thecae is an unusual 

character shared by N. humifusa and N. lezamae. 
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only kr 

at La Punta, an ocean e hos locality As paa ek 

Camaná. With small succulent, terete leaves and 

only two mericarps, this species would appear related 

to N. arequipensis and N. thinophila. Repeated attempts 
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a e ed 1 +1 ful. The 

area around La Punta has been the site of extensive 

housing developments, id in 2001, the earthquake 

that hit southern Pe ¡that inundated 

the beachfront of in decoro area. Given that N. minor 
J 0 ea 5 dd 

! 1as I 10t É 

November 1947, it is feared that this rare SE may 

be extinct. 

Nolana revoluta Ruiz « Pav. 

Johnston (1936) discussed the classification of 

Nolana revoluta Ruiz S Pav., a species typified only with 

an illustration Flora Peruviana et Chilensis (v. 2: 8, tab. 

CXIIIb. 1799) (Fig. 13b). He admitted confusion about 

the CNA of sE name Sa a southern Peruvian 
taxon, : +1 ió a 00 

and no ce specimen had ba identified. 
Given his aa Johnston chose to place it into 
«Q de E A PUE E . 9 HS | 

that «Fhe only other oia plant at all suggestive of 
N. revoluta is the one 1 am describing as N. pallida, which 
incidentally does come from the province of Camaná, 
but that plant differs in shape of the corolla, the very 
different calyx, it strong perennial root, very woody stem, 
not evidently veined leaves, etc.» 

and N tetris Further sampling and analysis will 
be needed to confirm species boundaries in the N. 
revoluta-pallida-tovariana complex but the name N. 

revoluta may be resurrected and applied to southern 
Peruvian elements in this complex. 
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CXI 
¿A nba mt 

* NOLANA  ¡vwtets 

CXIr 

« NOLANA eflita 

Fig. 12. Nolana inflata and N. coronata. Drawings from Flora Peruviana et Chilensis, p. 113. 
Fig. 13. Nolana spathulata and N. revoluta. Drawings from Flora Peruviana et Chilensis, p. 114. 
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Abstract 

In preparation for a systematic treatment of Nolana (Solanaceae), five new species are described from Chile: Nolana 

dianae M.O. Dillon, N. reichei M.O. Dillon £ Arancio, N. onoana M.O. Dillon £ M. Nakaz., N. lachimbensis M.O. Dillon 

£ Luebert, and N. philippiana M.O. Dillon « Luebert. The new species are described, illustrated and their distributions, 

ecology, and relationships are discussed. 

Key Words: Nolana, new species, Chile, Solanaceae 

Resumen 

ld 1 1 E áfico de Nolana (Sol Nolaneae ), cinco especies 

nuevas son desitad Nolenk po M.O. Dillon, N. reichei M.O. Dillon £ Arancio, N, onoana M.O. Dillon £ M. Nakaz., 

N. lachimbensis M.O. Dillon £ Luebert, y N. philippiana M.O. Dillon £ Luebert. Las especies nuevas están descritas, e 

ilustradas y su distribución, ecología, y las relaciones son discutidas. 

Palabras Clave: Nolana, especies nuevas, Chile, Solanaceae 

Introduction 

Nolana os e ol isa ad ol sa 

species, ] 

a variety of arid nd semi-arid habitats throughout the 

Atacama and Peruvian deserts (Dillon 2005, Dillon et 

al., 2007a). No fewer than 49 species have been 

reported from Chile including four of which that have 

distributions reaching southern Peru. The greatest 

species diversity is confined to near-ocean localities 

termed lomas formations, usually between 50-800 m 

elevation and within 50 kms of the shoreline (Rundel 

etal., 1991; Dillon € Hoffmann 1997). A few species, 

such as N. tarapacana (Phil.) 1.M. Johnst, and ÑN. 

sessiliflora Phil, have distributions above 2000 m and 

at distances of 50-125 kms inland from the coast. Most 

species are narrow endemics, with small, restricted 

geographic ranges and apparently specific ecological 

requirements, but a few species have larger geographic 

distributions and occur over a wide elevation range, 

eg., N. leptophylla (Miers) 1.M. Johnst. (10-4000 m), 

and geographic ranges, e.g., N. paradoxa Lindl. (29915'S- 

42%30'S or over 1400 kms). 

Within the lomas formations, Nolana stands out 

as one of the most wide-ranging, conspicuous elements 

of the coastal Peruvian and Atacama flora (Dillon, 

2005). ce ape are os Ha members 

of their 

populations at very high densities. The component 

nd can occur in large 

taxa form a well-defined and obviously monophyletic 

group (Dillon et al., 2007b) diagnosed by a unique 

ovary forming mericarps, a type of schizocarp with 1- 

7 seeds per segment (Knapp, 2002). Field and 

herbarium studies, over the last 20 years, have yielded 

several novelties that are morphologically and 
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For a full discussion of 

4 A Pe di 11 

ALLA UI AOL A O VYAtt 

studies consult Dillon et al. (2007b). 

edo ESA 
1 4 

ño MADAME Ulal 

1. Nolana dianae M.O. Dillon, sp. nov. (Fig. 1-2, 

10 A). 

TYPE: CHILE. Región Il (Antofagasta), Prov. 
Antofagasta, Quebrada above Playa de los 
Hornos, just N of Punta Hornos, 26 km S of 
Caleta Michilla, 51 km N of Tropic of Capricorn, 
300-350 m, [22*55'S, 70”15"W], 20 Oct 1988, 
MO. Dillon £ D. Dillon 5725 (holotype, SGO; 
isotype, F). 

al dis y im MaaiaS sed differt 
folii. luliferis, corollis 

albis, pol netrbes ip pr 

Succulent, spreading, rounded, facultative annual 
herbs, 30-100 cm in diameter; stems much-branched, 
30-40 cm long, prostrate to decumbent, deep purple, 
stipitate-glandular. Leaves alternate, sessile, the blades 
oblong to oblanceolate, 10-20 cm long, 3-4(-5) mm 

wide, entire, strongly concave adaxially, stipitate- 
glandular, dark green, succulent, ovate to cordate in 
section, 2. e to rounded, ad: cuneate, 
swollen, th 

flowers in ds leaf axils, peduncles erect, fliform, 
10-15(-20) mm long; calyx campanulate, 7-10 mm 
long, the tube ca. 5 mm long, ca. 4 mm wide; 5-lobed, 
the lobes lanceolate, equal, ca. 4 mm long, ca. 1 mm 
wide; corollas narrowly infundibuliform, 18-24 mm 
long, white with deep purple guides, pubescent, 
trichomes stipitate-glandular, 5-lobed, the lobes obtuse, 
2.5-3 mm long, 9-10 mm wide; stamens 5, included, 

filaments inserted on lower third of corolla, unequal, 
three 2-3 mm long, two 3.5-4.5 mm long, pilose at the 
bases; anther thecae 1.5-2 mm long, 1-1.5 mm wide, 
purple, glabrous; ovary glabrous, basal nectary, 5 
carpels, the style included, the stigma capitate, green. 
Mericarps 4-5, spherical, 2.5-3 mm in diameter, 
included within the expanding calyx; each with 2-3 
seeds. 

Flowering: October. 

Nolaneae) from Chile 

Etymology: This species is named for the second 

collector of the ya: in Diane ER Doa MS 
Dillon, wh he fi d 

A seasonsin coast a and Peru. Her eftortswil 
, Mericarps, 

and insect e púllimatoss: are acknowledged. She shared 

in the ia of several new species during field 

seasons in Peru and Chile. In a moment of excitement 

at discovering this unusual species, 1 proclaimed that 

should it be new, 1 would name it for her, and nineteen 

years later the promise is fulfilled. 

Distribution and ecology: This species has been 

recpmied from two Jocaliticn The type was e 
niehrada ah Pl 

Hornos (22%55'S, 707 15W) at 300-350 m (Ag 2A). 

This site is an alluvial fan at the base of the coastal 

mountains within 10 kms of the ocean. Only a few 

species were recorded from this locality, ho fewer than 

four of them were Nolana, including N. balsamiflua 

(Gaudich.) Mesa, N. linearifolia Phil., and N. peruviana 

(Gaudich.) IM. Johnst. Collecting in 1988 was 

pe A H : 1343 + ilated by 

the 1987/88 El Niño event. Repeated visits to this 

locality during subsequent years has not yielded new 

collections of this taxon. Another collection, here 

considered conspecific, was encountered further north 

in a quebrada east of Tocopilla, M.O. Dillon £-D. Dillon 

5707 (Fig. 3, 10 B). 

Relationships: This «pacos resciiblin y. 

philippiana, another new sp din this 

publication. Both these plants are dlls in leaf form 

and pubescence, but the unusual floral coloratiof 

pattern pe 2. .. e eo: MiS 
¿e + : r etudies 

deis 10 AE -11 ee daria eN 

Another collection, Dillon Sc Dillon. 5728 (E), was made 

at the same time at the type locality; field 3 

£ Dillon 5725, with the exception of the former 

collection possessing light blue to lavender corollas. 

Additional material examined: CHILE. Región 
II (Antofagasta), Prov. Antofagasta, Quebrada above 

Arnaldoa 14(2): 191-212, 2007 
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Fig. 1. Nolana dianae M.O. Dillon. A. Habit; B. Leaf; C. Foliar gland; D. Flower. E. Dissected calyx; E Corolla. 
. Anther ventral view; I. Anther lateral view; J. Anther dorsal view; K. Gynoecium; G. Dissected corolla; H 

L. Ovary. (Drawing of Dillon £ Dillon 5725, F). 
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Fig 4 e g- 2 P Fra) se bs Ea pr sa Type locality e e Playa de los Hornos () N. dianae, (2) N. balsamiflua, ( 
N. e-up of leaves sand md abit . Clos 

nn da e of Dillon « Dillon 5). ose-up of corolla with star-sh: pe p attern fo 
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Playa de los Hornos, just N of Punta Hornos, 26 km S 

of Caleta Michilla, 51 km N of Tropic of Capricorn, 

300-350 m, (22955'S, 70*15"W), 20 Oct 1988, M.O. 
Dillon SD. Dillon 5728 (E). Prov. Tocopilla, quebrada 
ca. 15 km E of Tocopilla, 520-550 m, (22%05'S, 70* 
09'W), 18 Oct 1988, M.O. Dillon K£ D. Dillon 5707 
(F). 

2. Nolana lachimbensis M.O. Dillon £ Luebert, 

Sp. nov. (Fig. 4). 

TYPE: CHILE. Región II (Antofagasta). Prov. 
- Antofagasta, La Chimba, quebrada NE of 
Antofagasta, [23"32.27'S, 7021.55" W], ca. 500 
-m,21 Oct 2004, M.O. Dillon SM. Finger C. 8591 

- (holotype: SGO, duplicate to be distributed). 

Na] 

foliis minoribus ellipticis vel orbiculatis, 3-4 mm longis, 2-4 
mn latis, piliis stipitatiglanduliferis. 

Small shrub to 50 cm tall, much-branched. Leaves 
alternate, sessile, the blades elliptic to orbicular, 3-4 
mm long, 2-4 mm wide, terete, stipitate-glandular, the 

sal nlafe 
o o/7 [a] 

Inflorescences of solitary flowers in upper leaf axils, 
peduncles 1-3 mm long, erect, densely stipitate- 
glandular; calyx campanulate, 4-5 mm long, the tube 
ca. 2 mm long, ca. 2 mm wide, 5-lobed, the lobes 2-3 
mm long, ca. 1 mm wide, equal; corollas narrowly 
infundibuliform, ca. 8 mm long, 10 mm wide distally, 
lavender, weakly zygomorpic, lobes ca. 3 mm long, ca. 
3 mm wide, obtuse to rounded; stamens 5 included, 
filaments inserted on lower third of corolla, unequal, 
three ca. 4 mm long, two ca. 6 mm long, slightly exerted; 
anther thecae ca. 1-1.5 mm long, ca. 1 mm wide, purple, 
pollen white, ovary glabrous, basal nectary, 5 carpels, 
the style included, stigma capitate, green. Mericarps 4- 
5, immature. 

Flowering: October-December. 

Etymology: This species is named for the type 
locality, Quebrada La Chimba, an historically important 
collecting locality immediately north of the city of 
Antofagasta. As an important collecting locality, the 
first author (MOD) visited the quebrada first in 

196 

December 1987 and recorded nearly 40 species. Avi 
in 1988 yielded fewer species and returning over th 
ensuring years showed the quebrada increasing 
disturbed, and largely abandoned with tl 
encroachment of a large-scale garbage dump near 
entrance. Th da wall d witl 

o 
y a: + Ad Amrind 

o o 

last visit in October and December 2004. T 

continued deterioration of the quebrada made 
inclusion as «Reserva Nacional La Chimba» in 1% 

(CONAF, 1993) seem rather laughable. Recently pla 

were announced to move the dump and landf 

operations and refocus attention on this natu 

resource and potential tourist attraction so near l 

city of Antofagasta. 

Distribution and ecology: This species is know 

from the type locality within the Quebrada La Chiml 

(23"32.27'S, 7021.55” W) just five kms from the oce 

and immediately north of the city of Antofagas 

Within Quebrada La Chimba, several other Nola 

species are to be encountered, including N. linearif 

Phil, N. peruviana (Gaudich.) 1.M. Johnst. and | 

sedifolia. 

Another gathering of a very similar species h 

been made at the upper reaches of Cerro Morel 
(Luebert S< García 2591/895) the isolated mountainWl 

the peninsula north of Antofagasta and just 20 ki 

WNW of Quebrada La Chimba (Fig. 5). TÍ 
pubescence on this taxon is apparently stellate, rath 

than the simple, stipitate-glandular trichomeson foli 

and floral surfaces of N. lachimbensis. Also occurringW 
Cerro Moreno were other Nolana species, including! 
veruviana, N. sedifolia, and N. villosa (Phil.) LM. Jobs 

Relationships: Utilizing the GBSSI or Wi 

marker (Dillon et al., 2007b), N. lachimbensis is sho! 

to be in an clade containing N. ramosissima LM. John 

and N. salsoloides (Lindl.) 1.M. Johnst as sister sped 

The oval, terete, stipitate-glandular leaves and Mé 

lavender flowers with prominent lobes distinguisht 
species from N. ramosissima and N. salsoloides, and 

other species of Nolana. Only N. sedifolia Poepp. li 
leaves smaller than N. lachimbensis, and those E 

Arnaldoa 14(2): 191-212, 200 
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Fig. 5. Nolana lachimbensis M.O. Dillon € Luebert, Photographs of Luebert £ García 2591/985 taken on Cerro Moreno, 2 October 2005. A. Habitat and habit, B. Close-up of corollas. 
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spherical, terete, lacking an abaxial cleft, and covered 
with arachnoid-tomentose pubescence. 

Additional material examined: CHILE, Región 
IT (Antofagasta). Prov. Antofagasta, Cerro Moreno, 
(23.4873%S, 70.5888"W), 690-760 m, 2 Oct 2005, E 

Luebert £ N. García 2591/ 985 (E, SGO). 

3. Nolana onoana M.O. Dillon £ M. Nakaz., sp. 

nov. (Fig. 6-7, 10 C). 

TYPE: CHILE. Región Il (Antofagasta), Prov. 
Antofagasta, 15-17 km S of La Negra near 

southern end of Quebrada de Mateo, ca. 32 km 

SSE of Antofagasta, ca. 600 m, (2354"5S, 
7018'W), 20 Oct 1988, M.O. Dillon £« D. Dillon 
5729 (holotype, SGO, isotypes, E MAK, US, 
duplicates to be distributed). 

Herbae annuae, robusti, ad 1 m alti, ramosissimi, radici 
pp l ] sh palari foliis congesti sessilibus, 

viliis stipitaiglanduliferis, floribus N. elocirnaldas 

similaribus. 

Robust annual tap-rooted herbs to 1 m tall; stems 

erect to ascending, but decumbent when densely leafy. 

Leaves cauline, fasciculate, simple, the blades linear to 

narrowly bl sessile, entire strongly revolute, 
e laridiilar 

terete, densely pul 

trichomes. Inflorescence of solitary Meda in qe 

densely ded, upper leaf axils 

campanulate, 5-7 mm long, the tube 3-5 mm los. ca. 

5 mm wide, 5-lobed, the o ER 2-3 mm long, 

ca. 1 mm wide 

18-24 mm eS 8-12 mm wide distally, lavender to 

light blue, pubescent, trichomes stipitate-glandular, 5- 

lobed, zygomorphic, the lobes obtuse, the largest 3-4 

mm wide tubular, 3-4 mm long, rounded to obtuse; 

stamens 5, included, unequal, 3 long, 2 short; ovary 

glabrous, basal nectary, 5-carpels; style included, the 

stigma capitate, green. Mericarps 6-7, spherical, 2-3 

mm in diameter. 

Flowering: October-December. 

ei 1 de 1 +hi h 
Uli robust 

new pedos pa Dr. Mikio Co. Japanese plant 
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Pa PAN A 1 ) 1 EN Pa 

ES 

of Peru and Chile for many years and was the first 
collector of this distinctive taxon. Dr. Ono is a former 
botany professor and head of the Makino Herbarium, 
Botany Section at Tokyo Metropolitan University 
(TMU). H ks on tl ! 

13 

fl E 

(Ono, 1982, 1986). 

The first author (MOD) met Dr. Ono in the lomas 

formations of Lachay, north of Lima, Peru in October 

of 1983; and this brief meeting began a long and 

enduring friendship and spirit of collaboration. The 

second author of this new species, Dr. Miyuki 
Nakazawa (M. Nakaz.), received her PhD under the 

direction of Dr. Ono at TMU in 1999 (Tago, 1999) 

and conducted the first molecular experiments with 
Nolana (cf. Tago £ Dillon, 1999). 

Distribution and plo This species has been 

recorded atafewl liti rth Atacama desert 

in Región 11 (Antofagasta). The locality of the type 

collection was a roadside depression ca. 32 kms south 

of Antofagasta in a place where moisture from the El 
+ 

g p a period 

of several months (Fig. 8 B). When the individual 

collected for the type specimen was encountered in 

October of 1988, the water had all evaporated and the 

ground was quite dry and cracked (Fig. 7 A). In 

subsequent years, this species was ie about 
sE + £ 1 Lk 

a kilometer ie LO 

A A JA 1 

aLsusg rn y 

are interior BAS ab 20 km east from the 

y quebradas. “These sites 

coastal fogs about of pe other side $ the e 
A 4 mountains. 

north of Ariofagata: and Gest of the cial range at 

near Bahia de los Tres Compadres, Dillon £ Dillon 5724 

(Fig. 10 D), and, in 1991, Ono and Masuzawa made a 

series of collections north of Antofagasta as well. This 

species has a geographic range of over 100 kms from 

just north of Antofagasta to south of Tocopilla. 

Relationships: This Los is GBA among 

northemn Chilean Nol crowded 

leaves and erect habit reaching over meter - tal The 

corollas suggest N. aplocaryoides but with wider leaves 



Fig. pá Nolana onoana M.O. Dillon £ M. Nakaz. A. Ha 
argins; C. Flow 

Aritber ventral view, I. Cinotciulk (Must 
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Fig. 7. Nolana onoana M.O. os «£ Nakaz. A. o herb growing in roadside runoff area at type locality; B. 

Zygomorohic corolla; C. Calyx and mericar D. A faciculate leaves and lateral view of flowers 

(Photographs of Dillon pe Dillon 5799 A-B, Dillon 9050 C-D 
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Fig. 8. Nolana onoana M.O. Dillon £ M. ce 

south of La Negra, photo taken on 18 October 2004. B. Roadside e 
collected in 1988, photo taken on 29 October 2007. OO PMA Me doo 

Habitats. A. Photograph of area immediately west of Hwy 5 

ality where the type was 
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and only 3-5 mericarps that species is easily 
distinguished. Further, utilizing the GBSSI or waxy 
marker (Dillon et al., 2007b) N. onoana does not share 

sister taxon relationships with N. aplocaryoides included 
in the analysis. In that study, N. onoana is retrieved in 
a clade including N. ds: A Perriana and N. 
sphaerophylla p j habits, leaves 

and floral morphologies ás esla to be confused with 
this new species. 

Additional collections examined: CHILE. 
Región II (Antofagasta), Prov. Antofagasta, Bahia de 
los Tres Compadres, ca. 64 km N of Tropic of Capricorn, 
32 km S of Michilla, ca. 100 m, (2252'S, 7016'W), 
20 Oct 1988, M.O. Dillon K D. Dillon 5724 (E); 15-17 
km S of La Negra near southern end of Quebrada de 
Mateo, ca. 32 km SSE of Antofagasta, ca. 600 m, 
(2352.517'S, 7018.804'W), 18 Oct 2004, M.O. Dillon 
SK M. Finger C. 8582 (F); ca. 5 km S of Fundición Alto 
Norte, 29 Oct 2007, ca. 600 m, M.O. Dillon 9050 (E); 
between Tocopilla Sk Antofagasta, 8 Nov 1991, M. Ono 
K Y Masuzawa (MAK+4274958, MAK4274959, 
MAK+274960); N of Antofagasta, 9 Nov 1991, M. 

Ono £ T. Masuzawa (MAK4274950, MAK4274953). 

4. Nolana philippiana, M.O. Dillon S Luebert, 
sp. nov. (Fig. 9, 11 A). 

TYPE: CHILE. Region II (Antofagasta), Prov. 

Antofagasta, ca. 15 km SE of Caleta El Cobre, 
below the mirador, 700 m, (24*20'S, 7026'W), 

4 Oct 1988, M.O. Dillon £ D. Dillon 5625 

(holotype, SGO); isotype, F). 

Herbae annuae rotundatis ad 50 cm alti, ramosissimi, 

foliis 20-30 mm longis, 5-7 mm latis, oblongis vel oblanceolatis, 

valde revolutis, piliis sitipitatiglanduliferis, floribus N. 

aplocaryoides similaribus. 

Succulent, rounded annual herbs, to 30 cm tall; 

50 cm long, much-branched, purplish, villous. Leaves 

erect, sessile, the blades oblong to oblanceolate, 20-30 

mm long, 5-7 mm wide, strongly concave adaxially, 
succulent, entire, villous with stipitate-glandular 

trichomes, apically rounded, bases cuneate, the margins 

Arnaldoa 14(2): 191-212, 2007 

strongly revolute. ice nia of solitary flowers in 
upper leaf axils, ped if glabrous, (5-) 9-13 

mm long; calyx campanulate, 4-4.5 mm wide at 
anthesis, glabrous, the tube 4-4.5 mm long, 5-6 mm 
wide; 5-lobed, the lobes lanceolate, equal 6-7 mm long, 
3.5-4.5 mm wide; corollas narrowly infundibuliform, 
35-40 mm long, 30-40 mm wide distally, pale lavender, 
inner throat e loci guides, el 
pubescent, tl i landular, the 

tube ca. 30 mm long, 5-lobed, the lobes bbtose, ca. 10 
cm wide; stamens 5, included, filaments inserted on 
lower third of corolla, unequal, three 6-7 mm long, 
two 7-10 mm long, pilose at the bases; anther thecae 
white, PS e. cid glabrous, . Egea 
carpels 5, t | l , the stigm green 

Mericarps 6-10, spherical, 2-4 mm in amet. each 
with 2-3 seeds, included within the expanding calyx. 

Flowering: October. 

Etymology: The specific epithet honors Rudolph 
Amandus Philippi (1808-1904) was a doctor by 
training but a naturalist by inclination. R.A. Philippi 
began his career in Chile as a Professor of Botany and 
Zoology at the Universidad de Chile and in 1853, was 
named Director of the Museo Nacional de Historia 
Natural, a job he held until 1897. His wide ranging 

interests in natural history have had an enduring 

influence on the disciplines of archaeology, 
anthropology, botany, malacology, paleontology, and 
zoology in Chile. Philippi collected throughout Chile 
and resulted in the publication of over 3000 named 

species of plants, including over 50 species of Nolana, 
of which 13 are currently recognized. Perhaps one of 
his most important efforts was the publication of his 

extended trip into the northern Atacama Desert 
(Philippi, 1860). The plants described by R. A. Philippi 
have been the focus of important publications by C. 
Muñoz P. (1960) and M. Muñoz S. (1973). 

Distribution and ecology: Known from the 
region of the type y pas near Caleta El Cobre, 

700 1 g at the 

1 e 1 PA $ yA pN y L 

/ puy Cmos 

atca. 
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M0 A 

Der heyy ras 

N? 2014373 

mona 

Fig. 10. Herbarium sheets. A. Nolana dianae M.O. Dillon, isotype collection of Dillon < Dillon 5725 (E); B. N. 

dianae, Dillon € Dillon 5707(F). C. N. onoana M.O. Dillon £ M. Nakaz., isotype collection Dillon £ Dillon 

5729 (F); D. N. onoana, Dillon £ Dillon 5624 (EF). 
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Fig. 11. i 0 4 
18 pp A. Nolana philippiana M.O. Dillon € Luebert, isotype collection of Dillon K Dills 

> 9. 4N. pAtipplana, topotype collection, Dillon £ DIllon 5624 (E); C. Photograph of habit of DÍ 
« Dillon 5624 (F) taken on 4 October 1988 
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up to over 1600 m. The only other plants recorded 

from this locality was Copiapoa solaris Ritter. The last 

time this species was during the 1987/88 El Niño event 

when Ao pa" EA an 
e 
DOCIAL 

E (2) 

EOS 1 . q 

A second collection, Dillon K£ Dillon 5624, was made 

just below the type locality at 600-660 m; field notes 

indicate that itwas dao ¡a similarto Dillon « Dillon 

2625, but y g . white corollas (Fig. 11 B- 
Ek 

Relationships: This species was initially 

considered to be a muophapgen variant of Nolana 

aplocaryoides, l 11 1 de f the 

variation exhibited e that taxon, it seems prudent to 

record this unusual species. While data from ongoing 

molecular studies are not currently available, 

relationships with N. dianae is predicted from shared 

morphological characters of terete succulent leaves, 

pubescence of stipitate-glandular trichomes, and tubular 

or narrowly infundibuliform corollas. 

Additional material examined: CHILE. Region 

II (Antofagasta), Prov. Antofagasta, ca. 15 km E of 

Caleta El Cobre, below the mirador, 600-660 m, 

(24220'S, 7026"'W), 4 Oct 1988, M.O. Dillon £ D. 

Dillon 5624 (F). 

5. Nolana reichei M.O. Dillon £ Arancio, sp. nov. 

(Fig. 12, 13, 14 A,B, C, D). 

TYPE: CHILE. Región IV (Coquimbo). Prov. Limarí, 

Caleta El Toro, desembocadura de Río Limarí. 

[3044.098'LS, 71*41.965'LO], 40 m, 11 Dec 

2004, MO. Dillon S G. Arancio 8690 (holotype: 

ULS, isotypes: E SGO). 

Habitati et habitu N. paradoxa similaribus, difjert a 
Ej: E 5) $1 

lazulinis, nigris, ad finum intus luteis. 

Succulent, perennial herbs; stems prostrate, 

flexulose, to 50 cm long, much-branched from thick 

tap-root, minutely glandular pubescent, reddish. Basal 

leaves spathulate, long-petiolate, 10-12 cm long; cauline 

leaves alternate, the blades lanceolate, 23-33 mm long, 

Arnaldoa 14(2): 191-212, 2007 
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2-3 mm wide, succulent, apically acute, bases cuneate, 

the margins entire, undulate. Flowers solitary in leaf 

axils, peduncles filiform, 5-6 cm long, villous; calyx 

campanulate, ca. 5 mm wide at anthesis, glabrous, the 

tube ca. 10 mm long, 5-6 mm wide; 5-lobed, the lobes 

lanceolate, 5-7 mm long, 3-4 mm wide; corollas broadly 

infundibuliform to campanulate, 3-4 cm long, 4-5 cm 

wide distally, 5-lobed, the lobes obtuse, 2.5-3 mm long, 

9-10 mm wide, distinctive coloration pattern with 

concentric rings e pere Gao EPA black and 

ultimately deep yell Ily pubescent, 

the trichomes uniseriate, Pera stamens 

S, included, the filaments inserted on lower third of 

corolla, unequal, three 5-7 mm long, two 8-10 mm 

long, pilose at the bases; anther thecae ca. 4 mm long, 

1-1.5 mm wide, cream-white to yellow, ovary glabrous, 

basal nectary, 5 carpels, the style included, the stigma 

CAP q. A: a as 3.54, a mm 

long, j j 

di each with 1-2 seeds. 
A O 

Flowering: October-December. 

Etymology: This species is named to honor Dr. 

Karl Friedrich Reiche (1860-1929), the first botanist 

to classify the species described here as N. reichei. In 

his treatment of the Nolanaceae for the Flora of Chile 

(Reiche, 20 p- ao 2. clearly describes this 

lant f ío Limarí near Fray Jorge, 

clas attention to the large corollas over 4 cm wide 

o TR Sa coloration in ee throat. He 
he Lar q E 

wItA GOUDES IN 

hace to al (Nolana) lanceolata Mis ex DC. 

(1845, p. 498) with its type (Cuming 856, K-Herb. 

Hook.!) from Coquimbo. An examination of the type 

collection by 1.M. Johnston convinced him that Miers' 

new species was identical to N. acuminata (Miers) Miers 

ex Dunal, and he cited Miers' Sorema (Nolana) lanceolata 

under the synonymy of N. acuminata Miers (Johnson, 

205 p. mer A A cra 

n cta 

We 
. y 3 . a. A Y £ A dit 

agree with nd i 

Al y A O 
MACLESAL y LU Vamuly Pp F 

o 74 ri pithet. Karl E Reict was also 

rt (2) 

known as «Carlos» in Chile and publications are 

sometimes cited under that name. 
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Fig. 13. Nolana reichei MO; Dillon £ Arancio. A. Type locality at south side of Río Limarí (Caleta El Toro); B. De e-up of corolla displaying the bans of colors in the throat; C. Habit of prostrate to decumbent stems 
radiating from central tap-root and basal rosette. 
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Distribution añ 0] gy: Known only from the 

type locality, here designated as on the southern bank 
of the Río Limarí where it meets the ocean and at the 
site of Caleta El Toro (30*44.1'S, 71%41.9'W). This 

di talco hame + É, Hina >. £ 
Lal-5) 

Al] : J ES AT assulifolia, 

N werdermannii, N. da: 20d N. pil all found 

with N. reichei at the type locality. 

Relationships: In Miers” description (1845, p. 
498) of N. lanceolata, he states that the corolla «much 

resembles» that of N. paradoxa (Fig. 14 E, F); however, 

the corolla of N. reichei (Fig. 13 B) is decidedly different 

in both lobe ShapS and il ici da 

the former Pp 

leaf blades and corollas bl only a yellow spot in the 

throat. Utilizing the GBSSI or waxy marker (Dillon et 

al., 2007b), N, reichei is shown to be in an unresolved 

clade as the sister species to N. paradoxa. 

Both N. pOraAioA, pd N. Pic are members of a 

clearly ithin Nolana, that includes 
nine species Eli) confined to Chile, including N. 
acuminata, N. baccata, N. elegans, N. jaffuelii, N. 

vterocarpha, N. rupicola, N. parviflora, N. paradoxa, and 

now, N. reichei. This group, termed the «acuminata» 
complex, has been recovered using several molecular 
markers, including ITS and matK (Tago-Nakawaza £ 

Dillon, 1999) and GBSSI or waxy marker (Dillon et 
al., 2007b). Further, this group has a suite of 

morphological characters that unite them, including 

with a basal rosettes of leaves arising from a thick tap- 

root, the corollas are relatively large and showy at 3-5 

cm in diameter, and gynoecium containing 10-35 

mericarps. 

The recognition of N. reichei comes after detailed 
study oft si hibited within N. paradoxa from 

throughout its distributional range. Of the five species 

of Nolana which were found co-occurring at the type 

locality, i.e., N. crassulifolia, N. werdermannii, N. rupicola, 

and N. sedifolia, only N. rupicola actually could be 

considered to be closely related as a member of the 

same clade (Dillon et al., 2007b). The latter species is 

immediately distinguished from N. reichei by possessing 

Arnaldoa 14(2): 191-212, 2007 

thick, succulent, tel d | j 11 

lacking bands of colors. Further sampling and analysis 
within db «acuminata» RR ye be NY to 
fully 

in this most showy of the Nolana species. 

Additional material examined: CHILE. Región 
IV(Coquimbo). Prov. Limarí. Caleta El Toro, 

desembocadura del Río Limarí. (30%44.152'LS, 

71%42.028'LO), 20 m, 22 Oct 2005, M.O. Dillon, G. 

Arancio, P Ossa, £ J.M. Fariña 8747 (F). Caleta El Toro 

[30,7315 %S, 71,6973 “W], 10 m, 22 Oct 2005, E 

Luebert < C. Becker 2913 (SGO, F) . 
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am” ess da ie Nadia 

executed by Chilean artist, Artes Julián. On first 

sight, 1 was inclined to reject the idea that it was a 

Nolana, but visiting the locality where Adriana had 

originally photographed this species confirmed its 

taxonomic position. The photograph of the corollas of 

N. paradoxa (Fig. 14 E) was kindly provided by Paulina 

G. Ossa-Zazzali. llustrations for this work were done 
by Nancy Klaud (Fig. 12, N. reichei) and Segundo Leiva 

Gonzáles (Figs. 1, N. dianae and Fig. 6, N. onoana). We 

also wish to yaa and a the RUBENS 
Heritage Lil 

ra 
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Resumen 

> 

r 

tener de (5- -) 2 2 

ie del Departamento Pe Perd propios de las vertientes 
3 AAÑI A teni tenue occidentales pi , p 

el área adaxial, ] baxial ] ] ni te, 10-lobulada, los filamentos estaminales 
[2] 

| Jí, ] da-i nso. con un mucrón l incipiente, la baya amari illo Pan a la madurez con 

44-55 anita ARO: ovario y 36-57 eserosomas, por NA» son pra e l e 2 m de alto Adi la descripción 

la diinbución geográfica y lora 

y 

Palabras clave: lochroma, especie nueva, solanaceae, Piura Perú. 

Abstract 

Teienl E a A : Es! D; Department Peru, is described. 1. piuranon S. Leiva, is characterized 

mM ial area, yellowish the abaxial face, with some hairs to have (5) 93. 44 Ps by knot, light purple tubul 
at the level of the calyx externally, 10- rió staminal filaments heterodinamous, dark purple anthers, with an incipient 

apical mucron. Yellow-orange bany. at der with 44- a Si by ovary and did NTRA E berry. Shrubs of 1,30- 

sk 
<h 

2m high. Add dditionally to d E 2] 

A and inchid nar + + Latin hito Arete 144 

AE ANmMeare 4] another S wWwItA anotn pecies 
114 

o Lo] YT 

Key words: lochroma, new species, solanaceae, Piura, Peru. 

and ecoloov 

O 

Introducción 

lochroma Bentham (familia Solanaceae, sufamilia 

Solanoideae, tribu Solaneae, subtribu lochrominae, 

Hunziker, 2001) es predominantemente sudamericano, 

pu ini cd ha cemidle: sufrutescentes O 

liga oceramente 

dd hacia la cara adaxial, moradas, delAd lilas, 

rojas anaranjadas amarillas. bl s. limbo 

ical, ovario 

Cc NS 5 1 + E ] eE 

desde Colombia hasta Bolivia y 

(Hunziker, 1977, 1979,2001). Para Perú se reportan 

unas 18 especies (Leiva, 1995, 2005,2006; S. Leiva et 

al. 1998, 2003,2006), (Lezama et al. 2007); 

recientemente Smith £ Baum, 2006 publican: 

Phylogenetics of the florally diverse Andean clade 

te de Arsentina 
[a] 

56 10lobr Jella: t j Ó 

piriforme, glauco, cremoso, con disco An 

blanquecino, verdoso, blanquecino-amarillento, baya 

cónica, glauca, amarillo-anaranjada, roja a la madurez, 

envuelta ajustadamente por el cáliz fruticoso, a veces 

de lochroma con los géneros afines, todos ellos habitan 

en la región andina del Norte del Perú, por lo tanto, 

consideramos que es el centro de diversidad de este 

género, desde los 1500 m hasta los 3500 m de elevación. 
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I 1 2: 1 

andina del Norte del Perú y ahora en especial al Dpto. 
Pi 1ra 1 IEA RS 3 “M 4 1 1 pa 

a las descritas hasta ahora y que propongo y describo 
la ciencia con la 

27 las especies que integran este género. 

Material y métodos 

y al IS A: J a 1 1 

efectuadas en estos últimos años por S. Leiva (HAO), 
S. Smith (WIS), en las diferentes expediciones 
realizadas a la ciudad de Ayabaca y sus alrededores, 
Prov. Ayabaca, Dpto. Piura, Perú, alrededor de los 2640- 
2700 m de elevación, a fin de obtener colecciones 
y E As De NA 

r o 

del género lochroma en el Perú. Las colecciones se 
| A | z : 1 

CCSU, CORD, E HAO, HUT, MO, USM; paralelo a 
las colecciones de herbario se fijó y conservó material 

130% o AFA) [ 1 tí e SI a A 

1 V 

de la estructura floral y tricomas, así mismo, para la 
elah E A E pad ME 

, aj oO La 
re e 

O 
+ a hs + | A a PERS E 

A 0 e de E y 

de 

1 1 . peci ] fotografías í bié 

datos sobre la etnobotánica, distribución geográfica, 
ecología y su estado actual de la especie. Los acrónimos 

itas según Holmgren et al (1990), 

y para la diagnosis en latin se siguió a Stearn (1967). 

1. lochroma piuranum S. Leiva sp. nov. (Fig. 1-2). 

TIPO: PERÚ. Dpto. Piura, Prov Ayabaca, al oeste de 
la ciudad de Ayabaca, 2640 m, 23-1-2004, S. 
Leiva, S. Smith £ S. Hall 2826 (Holótipo: HAO; 
Isótipos: CCSU, CORD, E HAO, MO). 

Frutex 1,30-2 m altus, ramosus. Caulibus brunnescentibus 
compactus, lenticellis, glabrus, (2,5) 3-5 cm ad basim crassis; 
ramis juvenillis vel 3 angulati, vel teretibus, supra 
subtus viridis, compactus, lenticellis albus, pilis simplis et deus, purpurius. Folia alterna; petiol semiteres bas 

vurpureus, subtus viridis, pilis simples hyalinus, 1-1,4 on longis; 
laminae lanceolata, membranaceus, vel crassa, viridis supra, 
viridescens subtus, nervibus vel purpureus, apici acuta, basi 

ñ Supra 
cy 
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cuneatis, vel decurrentia, integra et brevifer repanda, supra 

subtus glabrescentia, pilis simplis hyalinus, 8,5-10,6 cm long 

et4,6-5,5 cm lata. Florae (5-) 23-44 in quoque nodo; peduncil; 

filiformis, basi viridis, distali purpureus, pilis dendtroidews 
hyalinus, (14) 20-24 mm longi. Calyx tubulatus, supra 

cyaneus, subtus viridis, pilis dendroideus et simplis hyalims 

atus, glabrus intus 5-7 mm crasso per anthesi; 5-lobulato, lobulis 

triangularis, 0,9-1,1 (-2) mm longis et 2-2, 1 mm latis; tubo 

5,5-6 (-9) mm longo et 4-6 mm crasso. Corolla tubulo- 

infundibuliformis, crassa, caesius et albus-viridescens extus, albus 

intus pilifera, pilis simplis hyalinus extus, glabra intus; 14-18 

mn crasso per anthesis; 10-lobulato, lobulis triangularis (2-) 

3-3,4 mm longi et (2-) 3,5-4 mm latis; tubo 27-33 mm long 

et 8-11 mmcrasso, nectar hyalinus. Stamina S, connivens, 
exertus, tertium partem basalem tubicorallini inserta; filamets 

teretibus, heterodinamus, cyaneus 2/3 apicern, cremeae basi, pl 

simplis hyalinus 30-40% basi, secundus minimus (16-195 

1) ¿Y authoras linear, 

syaneus mucronatus apicem, glabrus, 5-6 (-7) mm longi et (L- 
) 1,5-1,7 mm crassae. Ovarium piriformis, 5 - angulos, 

naurantarus (3. 
V glaucus, glabrus, di i 

) 5-5,5 mm longi et (2-) 3-3,5 mm crasso; atylus inclusus, vi 

exertus, viridescens, glabrus (22-) 27-30, 5 mn longis; stignú 

capitatum, bilobulatum, viridis, 1-1, 1 (-1,7) mmcrassae. Bank 
conicae, aurantiaca, (12-) 17-18 mm longo et (9-) 15-16mm 

crassae; cáliz fructifer maturitatem bacca persistem, acrescent 
Semina 44-55 per bacca, reniformis, coriaceus, luteus, reticulote 

fovate, 2-2,1 mm longa et 1,5-1,7 mm crasso; embrjont 

arcuatus, lacteus, 1,3-1,4 mm longa et 1, 1-1,2 mm crassa. 

Arbusto de 1,30-2 m de alto, ampliament 

ramificado. Tallos viejos cilíndricos, marrones, 

compactos, lenticelas marrones, glabros, de (2,5-) 33 

cm de diámet la base; tallos jó Eoeraments 

angulosos a veces cilíndricos, morado la cara adaxial 

verde-oscuro la cara abaxial, compactos, lenticelas 

blancas, pilosos, pelos simples y ramificados morados. 

Hojas alternas; peciolos semicilíndricos el área basal 

disminuyendo hacia el área distal ligeramente torcidos 

morado la cara adaxial, verde la cara abaxial, 

por pelos simples transparentes, de 1-1,4 MM d 

longitud; láminas lanceoladas, membranáce, 

ligeramente suculentas, verde-oscuro la cara adalít 

verde-claro la cara abaxial, las hojas apicales morado 

cara adaxial, las nervaduras principales ligeramente 

218,20 Arnaldoa 14(2): 213 
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E. Esclerosomas; E ésis; 
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oa el o basal, igudas en el ápice cuneadas, 
y ligeramente 

dE e denisid , glab b , pelos 
simples transparentes de 8,5-10,6 cm dé largo por 4,6- 
5,5 cm de ancho. Flores (5-) 23-44 por nudo, no 

sincronizadas; pedúnculos filiformes, ampliándose 
ligeramente hacia el área distal, verde en el área basal, 
morado el área distal, rodeados por una cobertura de 
pelos ramificados transparentes, de (14-) 20-24 mm 

de Jorge ee os morado-oscuro la cara 
adaxial, y yes 

de ds eS 2 simples. eS 
o de 5,7 mm 

de diámetro e en la antésis; 5- lbuldo, lóbulos 
bios, rodeados 

E una pubracmala de po simples Derio 

e 0,9-1,1 (-2) 
mm de largo por 2-2, lr mm de anclin: tilo de 5,5-6 (- 
2) mm de largo por 4-6 mm de diámetro. Corola tubular, 
ampliándose ligeramente hacia el área distal, crasa, 
lor + An + O | A 0 | A 

triangulares, 

3 

cloro, la cara adaxial, cremoso la cara abaxial, blanco- 
verdoso al nivel del cáliz e. oa L O bli 

simples transparentes en el 1/3 distal Entera 
glabra interiormente, limbo de 14-18 mm de diámetro 
en la antésis; 10-lobulado, 5 lóbulos mayores que 
alternan con otros 5 menores, triangulares, reflexos, 
rovolutos en los ápices, rodead por una cobertura de 
pelos simples transparentes externamente, glabros 
interiormente, piloso en los bordes, de (2- ) 33,4 mm 
de largo por (2-) 3,5-4 mm de ancho; tubo de 27-33 
mm de largo por 8-11 mm de diámetro; abundante 
néctar transparente. Estambres 5, conniventes, 
ligeramente exertos, pe en el A pa pe tubo 
corolino a 6-6,2 
ampliándose hacia el área basal, hitadliamos. 
morado los 2/3 distales, cremoso con pintas moradas 
en el área basal, rodeados por pelos simples 
transparentes que ocupan el 30-40% de su longitud 
basal, dos cortos (16-19,5 mm de longitud) y tres largos 
pie mm de piso área ber 'bca, rodeado 

glabrescente, 

que ocupan toda su longitud, de (4,5) 78d mm Es 
longitud; anteras lineares, morado — intenso, mucrón 
apical incipiente, glabras, suturas y conectivo blancos, 

216 

de 5-6 (-7) mm de longitud por (1-) 1,5-1,7 mmd 
diámetro. Ovario piriforme, 5-anguloso, glauco, glabr 
disco nectarífero amarillento que ocupa el 20-40%d 
su longitud basal, de (3-) 5-5,5 mm de largo por (2-)% 
3,5 mm de diámetro; estilo incluso a veces exerto (4 

4,5 mm de borde de la corola), filiforme, ampliándose: 

ligeramente hacia el área distal, verdoso disminuyend 

hacia el área basal, glabro, de (22-) 27-30,5 mm di 
longitud; estigma capitado, bilobado, verde-intenso, d 
1-1,1 (1,7) mm de diámetro. Baya cónica, amarillo 
anaranjado a la madurez, glabra, de (12-) 17-18 mn 

de largo por (9-) 15-16 mm de diámetro; caliz fruticoso 

persistente, acrescente, cubre ajustadamente casi ha 
totalidad de la baya, a veces solamente hasta cerca de 
la mitad basal, algunas veces se abre en dos suturas 
profundas, de 14-16 mm de largo por (10-) 14-16mm 
de diámetro. Semillas 44-55 por baya, reniformes, 
compresas, coriáceas, amarillas, epispermo reticulado- 
foveolado, de 2-2,1 mm de largo por 1,5-1-7 mm de 

diámetro; esclerosomas 36-57 por baya, amarillentos, 

2-2,1 mm de largo por 1,5-1,6 mm de diámetro; 

embrión curvado, cremoso, de 1,3-1,4 mm de largo. 
por 1,1-1,2 mm de diámetro. 

Material adicional examinado 

PERÚ: Dpto. Piura, Prov. Ayabaca, al oeste de la 

ciudad de Ayabaca, 2700 m, 6-11-2005, S. Leiva 2948 
(CCSU, CURD, E HAO, HUT, MO). 

lochroma piuranum S. Leiva guarda relación CoN 
Jochroma ayabacense S. Leiva que habita en los alrededores 
de la ciudad de Ayabaca, pe Ayabaca, Dpto. Piura, 
Perú, entre los 9250-97 a , por la corola. 

tubular popa eras hacia la cara adaxial, 82 
soldada taminales blanca, pilosa eN 
todasu lona nelre ad tes, las anteras. 

O r E 3 

e do e 1 : piriforme, +. 

5 anguloso, glauco, el estilo rbd los esclerosomas e. 
la periferia de las bayas, los tallos con abundantes. 

lenticelas, pu ee la hojas nn en E. 
auinerfn; 

Ly 

flores de (5- » 23-44 por hd el cáliz tubular, la corola | 
10-lobulado, 5 lóbulos mayores que alternan con oros. 4 
5 lóbulos menores, los filamentos estaminales ¡ 
heterodínamos, morados los 2/3 distales, las ba 
morado - intenso, ] 1 ti 

> dic onraci 
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Ed Fig. 2. lochroma piuranum S. Lei . Ram 
cyaneum, C3. lochroma a. C4. vsdacaód nda ( S Leiva. S. Smith « $ 

a flor - B. Bay . Flores: Cl. loc hroma eggs Tochroma 

Hall, 2826,HAO). 
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el estilo verdoso disminuyendo hacia el área basal, la 
baya de (12-) 17-18 mm de largo por (9-) 15-16 mm de 
diámetro, las semillas de 44-55 por baya, son plantas 
arbustivas de 1,30-2 mm de alto. En cambio lodiroma 
ayabacense presenta las flores de 3-6 (-8) por nudo, el 
cáliz usualmente ventricoso, la corola 5-lobulada, por 

Al q 

bla ncos en 

PS 1 Cs 2 + -11 H 

lila-marrón, conectivo amarillo a veces blanquecino, el 
estilo blanquecino, las bayas de 9-11 mm de largo por 
(8-) 10-12 mm de diámetro, las semillas de 71-73 por 
baya, son plantas arbustivas de (2,5-) 3-4 (-6) m de alto. 

Distribución y ecología: Es una especie con 
distribución extremadamente limitada y hasta la 
actualidad, aparentemente endémica a la zona de 
colección, en donde es muy escasa. A pesar de haberse 

n 1 : FA y A. 
solamente ha 

sido encontrado en el oeste de la ciudad de Ayabaca. 
Prov. Ayabaca, Dpto. Piura, Perú, entre los 2640-2700 
m de elevación, como integrantes de la vegetación 
arbustiva, en áreas húmedas, prefiere suelos arcillosos 
y vive asociada en plantas de los géneros: Rubus L., 
Polylepis R. £ P. (Rosaceae), Miconia R.SP. 
(Melastomataceae), Lepechinia Willd. (Lamiaceae), 
Solanum L., Cestrum L, lochroma Benth (Solanaceae), 
Senecio L. Baccharis L. (Asteraceae), Siparuna Aublet 
(Siparunaceae), Eucalyptus L“Hérit. (Myrtaceae) 
Pennisetum Rich ex Pers. (Poaceae), entre otros. 

Es una especie muy escasa en la zona, por lo que 
recomendamos su protección y propagación. 

Nombre vulgar: En la zona de colección se le 
conoce como “pico pico” (S. Leiva, S. Smith £S. Hall 
2826). 

Etimología: El epíteto específico hace alusión al 
hermoso y próspero Departamento de Pi el Nor 
del Perú, en donde guarda ent ñ 
riqueza biológica y cultural. 
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Cuatro nuevas especies de Jaltomata Schlechtendal 
(Solanaceae) del Norte del Perú 

Four new species of Ja/tomata Schlechtendal (Solanaceae) from 
Northern Peru 

undo Leiva Gonzál Se 
Museo de Historia Natural, Universidad Privada Antenor Qro Casilla Postal 1075, Trujillo-PERÚ. 

segundo leivaQhotmail.c 

T 
Biology Departament, Central Connecticut Le Aden Dd Britain, Connecticut. 6050-4010. USA . 

netOccsu 

León Yacher 
Departament of Geografy, Sourthern Connnecticut State University, New Hayen, Connecticut 06515-1355, USA. 

yacherOsorthernct. 

Resumen 

e A de Jal, Schlechtendal (Sol ) del Norte del Perú, procedentes de los Andes. 
Jaltomata chotanae S. Leiva £ ELE de la ruta entre Llama y Humala, Provincia Chota, Departamento Cajamarca a los 
2000-2460 m de elevación presenta 3-6 (-10) flores por nudo, la corola crateriforme, 10 — lobulada, las anteras oblongas, sin 
mucrón apical, la baya anaranjada dehiscente a la madurez, 58-65 semillas por baya, arbustos de (0,60-) 1-1,20 m de alto; 

Jaltomata grandibaccata S. Leiva £ Mione de los oponer de Collagueda (Muchucayda), entre Shorey y Santiago de 

1 a Libertad, Perú a los 3520 — 3680 de elevación posee las bayas más 

grandes de todo el género, las flores dos por nudo, la corola campanulada — rotada, verdosa externamente, 5 — cavidades con 

néctar rojo interiormente, estilo y estambres exertos, se bayas con estilo peter e 231 - 272 semillas por ovario, 

sufrútices o arbusto de 1,8—2 m de alto. Jaltomata pilosissima S. Leiva, propia del ho, ruta Sócota— San Andrés, 

Prov. Cutervo, Departamento Csjaliiarts; ds pe los 2240 — 2 m de elevación pa 2 - 4 flores pe nudo, la gora 
campanulada rotada, lilacina, sin manch 

Chuco, Provincia Santiago de Chuco, D 

50-70 (- 95) % de su longitud basal, ] t ón apical incipi 160 - 168 semillas por baya, EEN de 60 

- 70 cm de alto con sus órganos aéreas VEAN y add rodeados Heat una Men cobertura de pelos simples y 

glandulosos transparentes bae S. Leiva £ Mione, a 4 minutos de Tayabamba 

(entre DENTIA —Tiyabamba) 7 Pataz, Dpto. La Libertad ,Perú, entre los 3100— 34201 m de elevación, posee 2 flores 

por nudo, el cál lada ra con A .. llenas de abundante néctar rojo, 10 — lobulada, los 

Pe h dí oa exerto, bay p li prada PP” semillas por ovario, son arbustos 

de (2-) 3-4 m de longitud. Adici 1 las descripci F tan l pondi se discuten 

sus relaci fi incluyen d bre distribució logía y etnobotánica. 

Palabras clave: solo especies nuevas, Solanaceae, Perú. 

Abstract 

Four new andean species of Jaltomata Schlect lal (Sol ) from North of Pi described. Jaltomata chotanae 

S. Leiva £ Mione between Llama and Huambos, Chota Province Cajamñatta Department, at 2000-2460 m en 3-6 (-10) 

flowers per nude, crateriform corolla, 10 - lobulate, oblong anthers, without apical mucron, dehiscent y when its 

ripe, 58-65 seeds po ma scrubs a (0, a. , ] 20 m high; Jaltomata ¿rvililcanctos S. Leiva A Mione grows around 

Collag: da (M de Chuco, Prov. Santiago de Chuco La Li ¿Peru 

at 3520 - 3680 m, it has the ein bery ma the genus, it has 3 Power fe nude, a: rotate ¿colla greenish 

externally, 5 y with 231 — 272 seeds per 

Ovary, sufrutice or shrub of 1,8—2 m. Jaltomata pilosissima S. Leiva, f El Picach Só San Andrés, 
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Cutervo, Ei Flames Peru pen 2240 — 22D m, íts show 2 — 4 flowers per nude, rotate - campanulate corolla, 

purplish, fil h purple hairs that occupy 50 — 70 (- 95) % of basal length, anthers with 

an incipient apical mucron, 160 - ds E per berry, herbs of 60 — 70 cm high, with vegetative and reproductive organs 

surrounded by transparent simp lous hairs; and Jaltomata tayabambae S. Leiva £ Mione, from Buldibuyo, 4 

minutes from Tayabamba tit iciobicibeá —Tayabamta) Prov. Pataz, Dpto. La Libertad, Peru, 3100-3420 m, it has 

h 5 — nectar cavities with red nectar, 10 — lobulate, exerted 2 flowers per ni ide, flattened calyx, 1 mM 
ae 

AAJS 

stamens, ¡das exened style, berries sie persisten est nod Es eel per no ai of NS -)3-4m 

LALO] tior eN T 5 

a 29 e E h; 1: 4 E 

aa: 

PF MPauve 

A 1 

Moda Jaltomata, new species, Selaadó: Fi 
Ol 

Introducción 

El género Jaltomata fue descrito por Schlechtendal 
en 1838, posteriormente algunas especies fuerón 
tratadas como Hebecladus creado por Miers en 1845, 
dee ( 1979) Es So (1986), reconocen que ambos 

ólo, es decir como 

pe trabajos posteriores de Davis (1980) y D”Arcy 
( 1986 y 1991), sostienen que ambos géneros deben 
mantenerse independientes: adoptando ese criterio, 
Mione ( 1993 ) unificó Hebecladus y Jaltomata con el 
epíteto genérico de Jaltomata, siendo ratificado por 
Mione, Olmstead, Jansen £ Anderson en 1994. 

Jaltomata ( incluyendo Hebecladus) de la Subtribu 
Solanoideae, Tribu Solaneae, Familia Solanaceae), está 

representado por unas 52 especies herbáceas o 
subarbustos plenamente determinadas y publicadas, 
casi todas con bayas comestibles ( S. AR Mione $ 
Quipuscoa, 1998). Se distribuyen d te de 
los Estados Unidos hasta Bolivia y el noroeste de 
Argentina y en las Antillas ( Cuba, Jamaica, Haití, 

República Dominicana, Puerto Rico), con una especie 
en las Islas Galápagos ( Mione, Anderson £ Nee, 1993; 
Mione, Olmstead £ Anderson, 1994; Mione $ Coe, 
1996). Considerándose que el género tiene d tros 
de diversidad; México con unas 10 especies y oeste de 
Sudamérica con una 42 taxones. En el Perú crecen desde 
la costa desértica hasta los 14000 m de ió es la 
zona | Norte la quen ersidad con 
cerca de 37 tebeo los áltimos hallazgos, todas 
con frutas comestibles. 

Jaltomatase caracteriza por, 1) Pedicelos basalmente 
articulados, 2) Filamentos estaminales insertos en la 
cara ventral de las anteras, 3) Ovario con disco 
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nectarífero basal, 4) Corola con 5 ó 10 lóbulos de 

prefloración valvar y 5) Fruto con cáliz acrescente y 

mesocarpo jugosos. Así mismo, las bayas maduras son 
14 PA 1 E A | 1 las 

Cuales son agradables y exquisitas. 

Además de los recientes trabajos taxonómicos 

acerca de éste género en el Perú ( Knapp, Mione £ 
Sagástegui, 1991; Mione £ Lawrence, 1996, Mione 

K Leiva, 1997; Leiva, Mione £ Quipuscoa, 1 998; Leiva 
S Mione, 1999; Mione, Leiva £ Yacher, 2000, 2004 

Leiva, 2006: o Motrin Sx Yacher, 2007) ahora 

r E y r cies para 

la ciencia. 

Material y Método 

ej | es 1 larcianes 

efectuadas desde los años 1990 a la actualidad por 

S. Leiva (HAO), T Mione (CCSU), I. Sanchez (CPN) 

V. Quipuscoa (HUSA), E. Rodríguez (HUT, MIA 
Dillon (F), entre ot 
del Perú, especialmente en los Dpto. Cajamarca, po 
Chota entre 2000 — 2400 m de elevación y Pro% 

Cutervo entre los 22402260 m de elevación) y Dio 
La Libertad (Prov. Santiago de Chuco entre los 3520- 

3680 m de elevación y a Pataz entre los 3100= 

3420 m de elevación) a fin de efectuar coleccion: 
AE ALSO i lización de la monogra e 

correspondiente: EL Género Jaltomata Schlechtendal 

(Solanaceae) en el Perú. Las colecciones se encuenió 

registradas en los Herbarios CCSU, CORD, E HAÓ. 
HUT, MO, SM, entre otros, 5. Paralelo las clean 
de harkh LL 

fijó y 

al “hol etílico A 
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al 30% o AFA, para estudios de la estructura floral y 
tricomas de las especies. Son presentadas las 

a 1 J De: EA E 1 

gicós, 

discusión de las especies relacionadas, fotografías, 

medición y delineación de las especies ilustradas, así 
ps oa q de y A E : se 2 

y ecología. Los acrónimos de los Herbarios son citados 
según Holmgren et al. (1990) y para la diagnosis en 
latin se usó Stearn (1967). 

1. Jaltomata chotanae S. Leiva £ Mione sp. nov. 

(Fig. 1-2). 

TIPO: PERÚ. Dpto. Cajamarca, Prov. Chota, 
alrededor de Huambos (Huambos  - 

Cochabamba), 6”27'363"s y 7856'510'w, 2000 

m, 18 — III — 2007 S. Leiva, T. Mione < L. Yacher 

363 7(Holótipo: HAO; Isótipos: CCSU, CORD, 

E HAO, MO). 

Suffrutex ef frutex (0,60 —) 1 — 1,20 m altus, ramosus. 
Caulibus 4 - 5 angulatus, brunnescentibus, compactus, 

lenticellis brunneus, glabrus, 10 — 12 mm ad basim crassis; 

ramis juvenilis 4— 5 angulati, supra purpureum, subtus viridis, 
compactus, non OS a ag ia: Les AT 
hyalinus. Folia alta 8 picis; ] 

viridescens, glabrescenti, pilis si l leus hyali 

1,7 — 2,6 cm longis; las lanceolatis membrisiacaas el 
crassus, vel suculentus scariosus supra, viridis supra, viridescens 

subtus, glabrescentis supra et subtus pla de Iepolimes 
7, integer apice acuta, bosi, cuneatis, 

apicis, 7 — 8,5 cm longa et 4,2 -— 4,8 lata. Florae 3-6 (- 

10) in quoque nodo; pedunculi filiformis, supra purpureum, 
subtus viridis, densus pilis dendroideus, ad pilis simplis 

hyalinus, 3— 6 (— 8) mm longi; pedicellis 4 — 5 angulati, 
lilacinus et caesius, densus pilis dendroideus vel pilis simplis 

hyalinus, (5—) 9— 12 mm longi. Calyx campanulatus, vel 

aplamatus, viridis basim, viridescens hyalinus extus, glabrus 

et papillous intus, limbus 6— 7(— 10) mm crasso per anthesi; 
5 - ble ie "e A O O AO PO 

hyalinus extus, ciliatus subtus, 1,8 — 2,1 mm longis et 2 — 

2,2 m latis; tubo(1,5— ) 1,8— 2,1 mm longo et 4— 6 mm 

crasso. Corolla crateriformis, cremeae extus et subtus, anulus 

violaceus, subtus, tia, pilis simplis hyalinus extus 

elabruis subtus, limbus corallae (10 —) 15 — 23 mm crasso 

per anthesi; 10— lobulato, lobulis triangularis, densus nervibus 

Arnaldoa 14(2): 219-238, 2007 

extus, glabrus intus, 3 — 4,2 mm longis, et 4— 5,5 m latis ; 
tubo 4— 6 mm longo et 8,5 — 9 mm crasso, nectar hyalinus. 
Estamina 5, non connivents, inclusus vel exertus inserta ; 

filamentia filiformis cremeae, homodinamus, pilosis, pilis simplis 
hyalinus, (2,5 —) 4 — 4,2 mm longi ; antherae oblongus, 

cremeae, conectivus, viridescens, non mucronatus, apicem, 

elabrus, (1,4—) 1,8 2, 1 mm longi et (1,4- ) 1,8-2,1 m 

crasso. Ovarium ovato, vel pyriformis, viridescens, discus, 
nectarius manifestum aurantiacus, 1,8 — 2 mm longi, et 2,4 
- 2,6 mm crasso ; stylus exertis, filiformis, cremeae, glabrus, 
5 -— 6 mm longi ; stigma capitata, bilobulato, viridis, (0,5 — 
) 0,7 - 0,8 m crassae ; calyx fructifer maturitatem bacca 
versistem acrescenti, baselem bacca, vel aplanatus, lobulis 

reflexus, (10 —) 12 — 13 mm crasso. Semina 58 — 65, 

compressus, reniformis, luteus, reticulate — foveate, 1,4 — 1,5 

mm longa et 1,2 — 1,3 mm crasso ; embryone arcuatus, 

lacteus, 1,2 — 1,3 mm longa et 0,8 — 0,9 mm crasso. 

Sufrútice o arbusto de (0,60-) 1 — 1,20 m de alto, 

ampliamente ramificado. T allos viejos 4-5 angulosos, 

ligeramente torcidos marrón-parduzco, compactos, 

lenticelas marrón-claro, glabros, de 10 — 12 mm de 

diámetro en la base; tallos jóvenes 4 — 5 angulosos, 

ligeramente torcidos, morado la cara adaxial, verde la 

cara abaxial, compactos, sin lenticelas, glabrescentes, 

rodeados por algunos pelos dendroides tranparentes. 

sos o o basales, AE las distales; 

li idos, verdosos, 

elabrestentes, rodeados bos pelos simples y dendroides 

transparentes y en mayor densidad en la cara adaxial, 

de 1,7 — 2,6 cm de longitud; láminas lanceoladas, 

membranáceas, ligeramente suculentas o coriáceas, 

escabrosas en la cara adaxial, verde-oscuro la cara 

adaxial, verde-claro la cara abaxial, glabrescente en 

ambas superficies, mayor css en las nervaduras 

principales, rodeadas por p 

agudas en el ápice, ceci bes destacas ( 2- 

3 diente por margen ) las basales, enteras las distales, 

de 7 — 8,5 cm de largo por 4,2 — 4,8 cm de ancho. 

Flores 3 — 6 ( -10) por nudo, no sincronizadas; 

pedúnculo filiforme, morado la cara a, a la 

cara abaxial, rodeado E 

dendroid dd 3 

- 6 ( -8) mm de cadards nedccios 4 — 5 angulosos, 
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ineceo: E. 

al. ifera; E Antera en vista lateral: C. Antera en vista ventral: D. G 

Dibujado de S. Leiva, T. Mione FA Ea Abro! sea H. Semilla, I. Estambre en vista ventt 

Fig. 1. Jaltomata chot i j g ies chotanae S. Leiva £ Mione. A. Flor en antésis: B. Baya: 
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+ 

S. Leiva £ Mione. A. Rama florífera, B. Baya. ( S. Leiva, T. Mione « L. Yacher 2375, Fig. 2. Jaltomata chotanae 
HAO). 
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ligeramente torcidos, lilacinos o morado-claro el área 
disten aos por una pea cobertura de pelos 

wr 

estigma capitado, bilobado, verde-oscuro, de (0,51) 
— 0,8 mm de diámetro. eos gon Y 
los polos, anaranj jado e 

5- 9- 120 mm cido longitud. Cáliz ello a veces 
anlanada 1 erde il uard 1 A 

roji éN, 

palo sin pes de 5-6 mm de 2108 pe 7- Snes 
AA aplanado, » áre 

distal externamente, cremoso interiormente, rodeado 
por una densa cobertura de pelos dendroides 
+ + E | glabro. o 

en el área basal interiormente, limbo de 6-7 (-10) 

mm ee piso en la antésis; 5 — o lóbulos 
Pa 

gabrscente, rodeados, pe una cobertura de pas 
, Ciliado el área 

distal i inteticrmeñies de 1,8 2,1 mm de largo por 4 — 
6 mm de diámetro. Corola crateriforme, cremoso 

externa e interiormente, anillo morado tenue con 10 
manchas verdes, una a cada lado de las nervadura 

principal interiormente, glabrescente, algunos pelos 
simples transparentes externamente, glabra 
interiormente, limbo de ( -10) 15-23 mm de diámetro 
en la antésis; 10 — oe lóbulos triangulares, 

glabrescente, alg mos 

pelos simples transparentes, mayor densidad en las 
nervaduras principales externamente, glabros 
rca e se 4,2 mm de largo por 4- 5,5 mm 

made! go por 8,5—9 mm de 
disco e no conniventes, inclusos, a veces 
ligeramente que s rtan a 0,4 0,6 mm de 
la Mio: basal del cent eeeoino: dar 

basal 
Cremosos, homodínamos, pilosos, rodeados por pelos 
transparentes que ocupan ( 20-) 30 — 40 % de su 
longitud basal, de (2,5-) 44,2 mm de longitud; área 
sold cremosa, a: por Sm pelos simples 
trarncor: 

, CIemosas, 
condal verdoso, suturas blancas, sin mucrón apical, 
glabras, de ( 1,4-) 1,8 2,1 mm de largo por ( 1,4 - ) 
1,8 2,1 mm de de as pa ÑO 
piriforme, verde-claro 

a cada costado, glabro, disco nectacliad a 
anaranjado que ocupa el 4060 (-70) % de su longitud 
basal, de 1,8 — 2 mm de largo por 2,4 — 2,6 mm de 
diámetro; estilo exerto, filiforme ampliándose hacia el 
área distal, cremoso, glabro, de 5 — 6 mm de longitud; 
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mitad de la Iaginid basal de la baya, a veces api 
con lóbulos reflexos, de ( 10-) 12 13 mm de diámen 

Semillas 58 — 65 por baya, compresas, reniforms 
blandas, amarillas, epispermo reticulado-foveoladoé 
1,4 — 1,5 mm de largo por 1,2 — 1,3 mm de diámen 

embrión curvado, cremoso, de 1,2 — 1,3 mm de lay 
por 0,8 — 0,9 mm de diámetro. 

Material adicional examinado 

PERÚ: Dpto. Cajamarca, Prov. Chota, a l' 
minutos de Huambos ( Cochabamba - Huambos);( 
27' 21”S, 78" 56' 41” W, 2400 m, 19- VI-199, 

Leiva, T. Mione SL. Yacher 2375 ((CCSU, E HAO)!' 
VI -1999, T Mione S. Leiva Se L. Yacher 673 (CCSU 
Entre Llama y Huambos, 2469 m, 18 — HI -2007,5 

Leiva, T Mione £: L. Yacher 3628, 3630 ( CCSU,! 

HAO). 

Jaltomata chotanae S. Leiva € Mione es afín! 

Jaltomata lanata S. Leiva £- Mione ( ver Mione, Le 
Si Yacher, 2007 ) endémica de los alrededores de 

poblado El Sangal y la Ciudad de San Pablo, Prov. 3 
Pablo, Dpto. Cajamarca, pe entre los 1850-24 

m de el la corola cremo% 

con un anillo hacino interiormente, 10 - lobulada,? 
Óbul con otros 5 menores, l 

estambres AAA blanco-cremosos, las antelé 
sin mucrón apical, el estilo exerto, los tallos jóvenes* 

5 angulosos; pero Jaltomata chotanae se caracteriza PO 
la corola crateriforme, las anteras cremosas, 38= 6 

semillas por baya, tallos viejos 4-5 angulosos, glabrd 
las 0 con AR lanceoladas. En cambio Jaltoma 

tubular con el 

rotado, las anteras ancis 14-21 semillas porbaj 

los tallos a sig mecacos por una 
Aid rentes, las hojé 

con láminas bid di 12- -12,5 cm de largo por$- 
8,3 cm de ancho. 

lanata 

9-238, 20 Arnaldoa 14(2): 21 
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Distribución y ecología: Especie con distribución 

limitada hasta el momento endémica a la zona de 

colecta en donde es abundante. A pesar de haberse 
efectuado colecciones aledañas solamente a sido 

encontrada en la ruta entre Llama y Huambos, Prov. 

Chota, Dpto. Cajamarca, Perú, entre los 2000 — 2400 

m de elevación, como un A de la vegetación 
chacras, prefiere 

los hú d 0 aa arcillosos , E y , 

pedregosos, vive asociada con Caesalpinia spinosa ( 

Molina) Kuntze ( Fabaceae), Opuntia ficus-indica ( L.) 

Miller ( Cactaceae), Sambucus peruviana H. B. K. ( 

Adoxaceae), Pennisetum clandestinum Hochstetter ex 

Chiovenda ( Poaceae), Bidens pilosa L. ( Asteraceae), 

Vasconcellea candicans ( A Gray) A. DC. ( Caricaceae); 

Eucalyptus globulus Lavillardiere ( Myrtaceae), entre 

Otros. 

Es la primera especie del género Jaltomata que se 

reporta con las bayas a la madurez dehiscentes para 

dejar en libertad a las semillas. 

Nombre vulgar: * Tomatito chico” ( S. Leiva, T. 

Mione £ L. Yacher, 3628, 3630). 

h > | 

Usos: | gradables y jug 
es pr Ps es son HR por los pobladores, 

nace de colección por | 

En 1 El epíteto específico hace alusión a la 

hermoza Provincia Chota, en el Departamento 

Cajamarca, Perú porque entre sus cerros, riachuelos y 

valles guarda una extraordinaria diversidad biológica 

y Cultural la cual requiere de más estudios. 

2. Jaltomata grandibaccata S. Leiva £ Mione sp. 

nov. ( Fig. 3-4) 

TIPO: PERÚ, Dpto. La Libertad, Prov Santiago de 

Chuco, alrededores de Collagueda ( Muchucayda) 

y Santiago de Chuco, 8 9'4” S y 

78% 13'43” W 3520 m, 12- VI- 1999, S. Leiva, 
T Mione Se L. Yacher 2337 ( Holótipo : HAO, 
Isótipos: CCSU, CORD, E HAO, MO). 

Suffrutex et frutex ( 0,80 -) 1,8 — 2 m altus, ramosus 

zaulibus. Caulibus vel 4 — 5 angulatus, brunnescentibus, 

fistulosus, lenticellis, glabrus, 1,82 cm basim crassis ; ramis 

Arnaldoa 14(2): 219-238, 2007 

juvenillis 4—S angulati, supra brunnescentibus, subtus viridis, 

fistulosus, glabrescentibus, pilis simplis hyalinus. Folia alterna 

basis, geminata apicis; petioli semiteres, viridescens, 

elabrescentibus, pilis simplis hyalinus, 1,5 — 2,5 cm longi; 

laminae ovovatum, CE E ==. viridis, subtus 

viridescens, lita, pilis simplis 

hyalinus, pa acuta, bio obtusus, al cuneatis, dentatus 

marginibus, 6— 8 cm longa et 4,5 — 6 cm lata. Florae 2 in 

quoque nodo; pedunculi teres, viridis, pilosus, pilis simplis 

hyalinus, 4— 6 mm longi; pedicellis 4— 5 angulati, viridescens, 

pilosis, pilis dendroideus hyalinus, 9 — 10 mm longi. Calyx 

campanulatus, extus viridis, intus viridescens, pilis simplis et 

dendroideus hyalinus extus, glabrus intus, nervibus elevatis, 

25-27 mmcasso per anthesis; 5 lobulato, lobulis triangul 

10 — 11 mm longis et 11 — 12 mm latis; tubo 9 ¿pa 

longo et 18 — 20 mm crasso. Coralla campanulata- 

rotata, AN et sm. -viridescens extus et intus, 
li intus glabra, 35 

- 40 nen caso per antic 10- — tobuclato Jobrais triangular 

6-— 7 mm longis et 6— 7 mm latis;tubo 23 — 23,2 mm longo 

et 24- 24,2 mm crasso, 5 cavity nectar ruber intuso. Estamina 

5, AA pdas PP... er ne mm longi tubi 
145 

Pm Ea pis, pilis sta pa homodinamas 17 
luteus, 

debi, 4- Ei no DTS A 

ovato, vel pyriformis, viridis, discus nectarius manifestum 

aurantiacus, 4,5—S mm longum et 5—S, 1 mm crassum;stylus 

exertis,teres, viridescens, glabrus, 23 —23,5 mm longus; stigma 

capitata, subbilobulato, 1 — 1,5 mm crassa. Bacca sphaerica, 

aurantiaca, stylus persistens, 15 — 15,8 mm longa et 18 — 
91 O , Sá 

acrescenti. Semina 231 — 272, compressus, reniformis, 

coriaceus, brunneus, reticulate-foveolate, 1,4— 1,5 mm longa 
et 1,3- 1,5 mm crasso; embryone arcuatus, laetus, 1,2 1,3 

mm longa et 1,2— 1,3 mm crassa. 

Sufrútice o arbusto de ( 0,80-) 1,8 2 m de alto, 

ampliamente ramificado. Tallos viejos cilíndricos, 

ligeramente 4 — 5 angulosos, marrones ,fistulosos, 

lenticelas marrón-claro, glabros, de 1,8 —- 2 cm de 

diámetro en la base: tallos jóvenes 4 — 5 angulosos, 

verdes a veces marrón la cara adaxial, verde la cara 

abaxial, fistulosos, sin lenticelas, glabrescentes, con 

225 
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1g AS AS ta Flor en antésis, B. Baya; C. Sección transversal del ovario, D. 

pr a ifera; H. 
3 

ventral. ( Dibujado de S. Leiva, T. Mione Pa Hao en vista lateral; J. Estambre en Y! 

Arnaldoa 1462): 219-238, 20% 
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a florífera; B. Flor en antésis con néctar rojo, C. Colección 
Fig. 4. Jaltomata grandibaccata S. Leiva K Mione. Á. Rama a 

e néctar rojo. ( S. Leiva, T. Mione £ L. Yacher, 2337, H 

Arnaldoa 14(2): 219-238, 2007 
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algunos pelos simples transparentes. Hojas alternas 

las basales, geminadas las apicales; peciolo 

semicilíndrico, verde, glabrescente con algunos pelos 

simples transparentes en los bordes y nervadura, de 

1,5 —- 2,5 cm de longitud; láminas ovadas, 

morado el 10— 15% del área basal, pilosos, pelos simpls 

morados que ocupan el 5 — 10 % de su longitud basal 
de 17-18 pe git e e y A PE A dl 

área distal disminuyendo hacia el área basal, glabra, 
de 1 -1,2 mm de largo por 2,6 — 2,8 mm de ancho; 

+ yA 0 li , mucrón arde 
7 a. ES , 

verde-claro y opacas la cara abaxial, glabrescente en 

ambas superficies, mayor densidad en las nervaduras, 
amirlac on el 4nir, 

la base, gruesamente dentadas, 3-4 dientes por margen, 
de 6— 8 cm de largo por 4,5 - 6 cm de ancho. Flores 2 

A 1 en cada mida 

verde, piloso, pelos simples transparentes, péndulos, 
de 4 — 6 mm de longitud; pedicelos 4 — 5 angulosos, 
verdes, pilosos, pelos largos dendroides transparentes, 
de 9— 10 mm de longitud. Cáliz campanulado, verde- 
oscuro externamente, verde-claro interiormente, 

A A 1 . 1 A J 
1DVULCaUO por puts SIMMplos y P 
glabro interiormente, nervaduras principales 
sobresalientes, de 25-27 mm de diámetro en la antésis; 
5 — lobulado, lóbulos triangulares, caudados en los 
ápices, verde-oscuro externamente, verde-claro 
interiormente, glabrescentes ,pelos ramificados 
transparentes externamente, pilosos en los bordes, 
glabro interiormente, de 10— 11 mm de largo por 18— 
20 mm de ancho; tubo de 9- 10 mm de largo por 18 
20 mm de diámetro. Corola campanulada - rotada, 
verde-azulado o morado-verdoso externa e 
interiormente, nervaduras principales sobresalientes 
externamente, rodeadas por algunos pelos simples 
transparentes externamente, glabro interiormente, 
limbo de 35 — 40 mm de diámetro en la antésis; 10 — 
lobulada, 5 lóbulos mayores que alternan con otros 5 
menores, triangulares, a veces reflexos, verdes con la 
base morados externa e interiormente, rodeados por 
pelos simples transparentes externa e interiormente, 
piloso pelos dendroides transparentes en los bordes, 
de 6-7 mm de largo por 6-7 mm de ancho; tubo de 
23 23,2 mm de largo por 24—34,2 mm de diámetro, 
5 cavidades con abundante néctar rojo interiormente. 
Estambres 5, conniventes, exertos, que se insertan a 
0,1 — 0,2 mm de la longitud basal del tubo corolino; E, ETOR y . Pd EN a A 1 

área basal, verdo-amarillento el 85 - 99 % del área distal, 

228 

gas, amarillas, 

apical incipiente, glabras, de 4 — 4,1 mm de largo por 
1,5 — 1,6 mm de diámetro. Ovario ovado a vecs 

ampliamente piriforme, verde-oscuro, glabro, con 

disco nectarífero amarillo que ocupa el 50 — 60 % de 
su longitud basal, de 4,5 — 5 mm de largo por 5-51 

mm diámetro; estilo exerto, filiforme, verde-claro 4 

veces verdo-amarillento, glabro, de 23 — 23,5 mm de 

longitud; estigma capitado, bilobado, verdo-oscun, 

de 1-— 1,5 mm de diámetro. Baya globosa, achatad: 

por los polos, anaranjado-rojizo a la madurez, glabra, 

estilo persistente, de 15 — 15,8 mm de largo por 18= 

21 mm de diámetro; cáliz persistente, acrescente qué 

envuelve a la baya en su tercio basal, a veces ligeramentt 

aplanado, de 32-33 mm de largo por 40-50 mmde 

diámetro. Semillas 231 — 272 por baya, compresas 

reniformes, coriáceas, marrones, epispermo rugulado- 

foveolado, de 1,4— 1,5 mm de largo por 1,3— 1,5 mm 

de diámetro; embrión curvado, cremoso, de 1,213 

mm de largo por 1,2 — 1,3 mm de diámetro. 

Material adicional examinado 

PERÚ: Dpto. La Libertad, Prov Santiago 4 
Chuco, Muchucayda ( entre Santiago de ChucoY 

Laguna de Coipín) , 3520 m, 11 VI — 2001, 4 

Sagástegui, S. Leiva S M. Zapata, 16696, ( E HAOÍ 
3680 m, 17-IV- 2005, 8* 9'68”S y 783726" WS 
Leiva, D. Tank, A. Egger SM. Zapata 3199 (COS 
CORD, E HAO, MO). 

4 

Jaltomata grandibaccata 
S. Leiva S Mione €$ año 

Jaltomata dendroidea S. Leiva £ Mione (ver Leiva, Miolk 
S Yacher, 2007), propia de la Campiña Veracruz ( ari 

de LLacuabamba), Distrito Retamas, Prov Pataz, DPY 
La Libertad, Perú, a los 3360 m de elevación, poré 
número de flores dos en cada nudo, la C0 

campanulada, 
verde o verde-azulado 

external 
interiormente, 

con 5 cavidades con abundante nécil 

Arnaldoa 14(2): 1920 M 
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l tamb , exertos, 

cid exerto, la ós a la madurez con el estilo 
persistente, los tallos viejos glabros y tallos jóvenes 
glabrescentes, pero Jaltomata grandibaccata se 
caracteriza por presentar las bayas grandes de 15 — 
15,8 mm de largo por 18 — 21 mm de diámetro a la 
madurez, la corola verde-azulado o morado-azulado 
externa e interiormente, 10 - lobulado , el limbo de 
35 — 40 mm de diámetro en la antésis, los filamentos 
estaminales verdo illentos el 80-90 % del área 
distal, moro el 10- 15% del área basal, las anteras 

1 +31 J verde-claro, 
sufrútices o arbustos de 2000 -) 1,8- e: brutos En 
camhian Fals 

l incipiente, 

menor tamaño, de 12,5 - 14 mm de Lg por 17 — 
19,5 mm de diámetro a la madurez, la corola verde 

externa e interiormente, 5 — lobulada, el limbo de 23 

- 24 mm de diámetro en la antésis, los filamentos 

estaminales blancos en e su longitud, las anteras 

Usos: Las bayas maduras son agradables y jugosas, 
es por ello que son consumidas por los pobladores 

Cas 4 Ls ee e 7 1 de 1 

tamaño de las bayas a la madurez. 

3. Jaltomata pilosissima S. Leiva sp. nov. (Fig. 5-6) 

TIPO: PERÚ. Dpto. Cajamarca, Prov. Cutervo, Cerro 
El Picacho ( entre Sócota y San Andrés), 6” 15 

24”S y 78” 41” 54,3” W, 2450 m, 24- VII -2007, 
S. Leiva, G. Barboza S£ M. Zapata 3940 ( Holótipo: 
HAO, Isótipos: CCSU, CORD, E HAO, MO). 

Herbae 60 — 70 cm de alto, vel ramosus. Caulibus 4 — 5 

angulatos, viridis, fistulosus, non lenticellis, densus pubescentibus, 
pilis grandis, simplis et glandulosus hyalinus, 8 — 10 mm ad 
basim crassis; ramis juvenillis 4 - 5 angulatus, viridis, fistulosus, 

non lenticellis, pubescentibus, pilis gransis simplis et glandulosus 
po Eon e Us CER vel compressus, viridis, 

sin mucrón apical, l esti bl son arbustos de ( hyali , (1- : Pd 

0,60 -) 3 — —Al(-6) m -2,7 on ong Laminas lacas, menbranacs, supra 
viridis, subt ¿ tibus, densus 

Th PE .,. 1 Z ¡m) q a 
£ £ 

y ecología: Es 
limitada y aparentemente endémica a la zona de 
colecta en donde es abundante. A pesar de haberse 
efectuado colecciones aledañas, solamente a sido 

encontrado en los alrededores de Collagueda ( 
Muchucayda) entre Shorey y Santiago de Chuco, 
Prov. Santiago de Chuco, Dpto. La Libertad, Perú, 
entre los 3520 3680 m de elevación, como un 

integrante de la en nds E ES 

riachuelos, bord 

arcillosos, a veces EA y vive asociado con: 
Triticum aestivum L. ( Poaceae), Caiophora sepiaria ( G. 

Don) J. E Macbr. ( Loasaceae), Urtica peruviana 
Weigend ( Urticaceae), Barnadesia dombeyana Lessing 

Bidens pilosa L. ( Asteraceae), Opuntia subulata ( 
Muehlenpfordt) Engelmann (Cactaceae), Rubus roseus 
Poiret ( Rosaceae), entre otras. 

Es una especie abundante en la región, por lo 

tanto se trata de una especie que no está amenazada. 

Nombre vulgar: * sogorome” (S. Leiva, T Mione 
K L. Yacher, 2337). 

Árnaldoa 14(2): 219-238, 2007 

pilis grandis, im lis et glandul: hyali , apici acuta, basi 

cuneatus, din lies vel dentatus, 7,58 

cm ari 4,6 cm lata, Florae 2 — 4 hot: 
viridis, pubescentibus, d l 

sisglical andes yal, (8-)23- —28 memlomgt;pediceli 

4 — 5 angulosus, viridis, pubescentibus, densus pilis grandis 

simplis et glandulosus hyalinus, de 4— 6 ( -12) mm longi. 

Calyx campanulatus, viridis extus, viridescens intus, 

pubescentibus, densus pilis grandis simplis et glandulosus 

hyalinus extus, vel pilis simplis intus, nervibus elevatis, (5-) 11 

- 12 mmecrasso per anthesis ; S— lobulato, lobulis triangularis, 

pubescentibus, densus pilis grandis simplis et glandulosus 

hyalinus extus, villosus intus, 3,5 —4 mm longis et 3,5— 4 mm 

latis; tubo 3 — 3,2 mm longo et 8 — 8,2 mm crasso. Corolla 

campanulata-rotate, cremeae extus, annulatus vel lilacinus et 

caesius subtus, pilis grandis simplis et glandulosus hyalinus 

extus, villosus intus, nervibus elevatis, 9 — 10 mm latus in 

anthesis; 10 — lobulato, lobulis triangularis, cremeae extus et 

intus, 6— 6,5 mm longis et 5,5 — 6 mm latis; tubo 7,5— 8 mm 

longo et 11 — eds pri o eta mue pa 
0.1202 muii ss 

teres, Alli pilis simplis Ilacinues et caesius basalem, 

J hs 
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ic is 
2 ADAN 

HIT is 
s, 1 Y ja 

q 

l 
ds 

ig. e pilosissima S. Leiva. A. Flor en antésis, B. Baya; C. Antera en vista lateral, D. Cáliz; . Ántera en vista dorsal, E Semi j Estambre en vista ventral. ( Dibujad AL cineceo, H. Corola desplegada, 1. Rama florifera, ]- o de S. Leiva, G. Barboza S M Zapata 3940, HAO). 
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(4,6 -) 7 — 7,5 mm longi; antherae oblongus, luteus, 

mucronatus apicem, glabrus, 1,4— 1,5 mm longi et 1,5—1,6 

mm crasso. Ovarium ovato, viridis, glabrus, discus nectarius 

manifestum aurantiacus, 40 — 50 % longi basalem, 1,62 

mm longi et 1,3 — 1,5 mm crasso; stylus exertis, filiformis, 

viridis, glabrus, 4-4,5 mm longi; stigma capitata, bilobulato, 

viridis, 0,5 — 0,7 ( - 1) mm crassa. Bacca sphaerica, 

aurantiaca, glabrus, non stylus persistens, 6— 8 mm longo et 

10 — 11 mm crassae; calyx fructifer ad maturitatem bacca, 

versistens. Semina 160-168, compressus, reniformis, coriaceus, 

brunneus, reticulate-foveolate, 1,4— 1,5 mm longa et 1— 1,1 

e arcuatus, lacteus, 1,1 — 1,2 mm longa 

et 0,7 — 0,8 mm crasso. 

mm crasso; 

Hierba de 60 -70 cm de alto, laxamente ramificado. 
Tallos viejos 4 — 5 angulosos, verdes, fistulosos, sin 
lenticelas, rodeados por una densa cobertura de pelos 
simples y glandulosos largos transparentes, de 8 — 10 
mm de diámetro en la base; tallos jóvenes 4 — 5 
angulosos, verdes, fistulosos, sin lenticelas, rodeados 
por una densa cobertura de pelos simples y glandulosos 
largos y transparentes. Hojas alternas; peciolos 
semicilíndricos, verdes, rodeados por una densa 

cobertura de pelos largos simples y glandulares 
transparentes, de ( 1 -) 2,5-2,7 cm de longitud; láminas 

lanceoladas, membranáceas, verde-oscuro la cara 
adaxial, verde-claro la cara abaxial, rodeadas por una 
densa cobertura de pelos largos apio Y: nta 
+ 

E o Ms 

das y d la base, enteras, 
aveces presa 3-4 dientes por margen, 
de 7,5-— 8 cm de largo por 4,5 — 4,6 cm de ancho. 
Flores 2 — 4 por nudo; pedúnculo filiforme, verde, 
rodeado por una densa cobertura de pelos simples y 
glandulares transparentes, de ( 8-) 23 — 28 mm de 
mm... poo 4-5 debas la es 

CUCA: 

p las 

La Eo e 4 6 (- 1) mm dh iva. 
iz campanulado, ente, verde- 

claro interiormente, rodeados por una dnd cobertura 
de pelos simples y glandulares transparentes 
externamente, algunos pelos simples en el área distal 
interiormente, nervaduras principales sobresalientes, 
de (5 -) 11 — 12 mmde diámetro en la antésis; 5 — 

232 

lobulado, lóbulos triangulares, verde-oscuro 
rodeados por rde.rl externamente, ve 

una densa cobertura de pelos simples y glandulares - 

transparentes externamente, villoso, disminuyendo - 

hacia el área basal interiormente, de 3,5 — 4 mm de 

largo por 3,5 — 4 mm de ancho; tubo de 3 — 3,2 mm de 

largo por 8- 8,2 mm de diámetro. Corola campanulada- 

rotada, cremosa externamente, un anillo ligeramente 

lilacino o morado-claro y sin manchas verdes 

interiormente, rodeados por una cobertura de pelos 

largos simples y glandulares transparentes 

externamente, villoso, rodeado por pelos simples en 

toda el área interiormente, nervaduras principales - : 

sobresalientes y lilacinas, de 9— 10 mm de diámetroen 

la antésis; 10—lobulada, 5 lóbulos mayores que alternan 

con otros 5 menores, triangulares, cremoso externa € 

interiormente, ANA por una cobertura de pelos 

l | te, villoso, 
r o r 

1 nmtec 

rodeado por pelos dl npl ES y Bla 

interiormente, de 6— 6,5 mm de largo por 5, Ba 6 mm 

de ancho; tubo de 7,5 — 8 mm de largo por 11 — 12mm 

de diámetro, néctar transparente. Estambres 5, exertos, 

insertos a 0,7 — 0,8 mm del borde del tubo corolino; 

filamentos estaminales filiformes ampliándose — 

ligeramente hacia el área basal, cremosos, 

homodínamos, rodeados por pelos simples lilas 0 

morados que ocupan el 50-70 ( - 95) % de su longitud 

basal, de ( 4,6-) 7-7, de mm de longitud, área soldada 

transparente lg les lil cupandl 

área distal; anteras elo arosiflas, mea apical. 

incipiente, glabras, de 1,4— 1,5 mm de largo por | $ 

1,6mm de diámetro. Ovario ovado, verde, glabro, disco. 

nectarífero amarillo-anaranjado que ocupa el 40- 5 
% de su longitud basal, de 1,9 —2 mm de largo por 13 

-1,5 mm de diámetro;estilo exerto, filiforme: 

ampliándose hacia el área distal, verde, glabro, de 47, 

4,5 mm de longitud; estigma capitado, bilobulado, - 

verde-oscuro, de 0,5 0,7 ( -1) mm de diámetro. Baya 
globosa, achatada por los polos, anaranjada a la 

madurez, glabra,sin estilo persistente, de 6= 8 mmde 

largo por 10 - 11 mm de diámetro; cáliz fruticoso: 

persistente, acrescente, que cubre a la baya en un 50% 

de su área basal, de 14-15 (- 18) mm de diámet0: 

Semillas 160 - 168 por baya, compresas, reniformés 
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Leiva et al: Cuatro nuevas especies de Jaltomata del Norte del Perú 

coriáceas, marrones, reticulado-foveolado, de 1,4— 1,5 

mm de largo por 1 — 1,1 mm de diámetro; embrión 
curvado, cremoso, de 1,1 — 1,2 mm de largo por 0,7 — 
0,8 mm de diámetro. 

Material adicional examinado 

PERÚ: Dpto. Cjamarca, Prov Cutervo, Cerro El 
Picacho, ( entre Sócota y San Andrés), 2240 m, 14 — 

VIN — 1996, S. Leiva £« N. W. Sawyer 1857 (CCSU, E 
HAO). 

alt ilosissi, S. Leiva es afín a Jalt ta l, 

S. Leiva S. Mione (ver Mione, Leiva S Yacher, 2007), 

endémica de los alrededores del poblado El Sangal y 
ciudad de San Pablo, Porv San Pablo, Dpto. Cajamarca, 
Perú, entre los 1850 — 2400 m de elevación, porque 
ambas tienen los tallos, hojas y flores rodeados por una 

densa cobertura de pelos transparentes, la corola 
cremosa externamente, con un anillo lilacino 

lobulada, 5 lóbulos Laa que 
5 menores, l 

interiormente, 10 — 
alta + 

exertos, homodínamos, blanco-cremoso, rodeados por 

pelos simples, las anteras amarillas, el estilo exerto, los 

tallos jóvenes 4— 5 angulosos. Pero Jaltomata pilosissima 

se caracteriza por tener 2 — 4 flores por nudo, la corola 
campanulada-rotada sin 10 manchas verdes 

interiormente, pet tricomas lilas o morados de los 

filament j q pan el 50 — SAN 

de su qe basal, las ant nmical 
XA 

incipiente, el cáliz fructífero acrescente y protege a la 

baya hasta el 40 — 50 % de su área basal, las semillas 

160 — 168 por baya, los tallos viejos 4 — 5 angulosos. 

En cambio Jaltomata lanata tiene 4 - 8 ( -13) flores por 
nudo, la corola cortamente tubular, con 10 manchas 

verdes, una a pon 00 de E in prncpe 

delos fil taminal 1(20-)40-50 
% de su longitud basal, las anteras sin mucrón apical, 

el cáliz fructífero aplanado, las semillas 14 — 21 por 

baya, los tallos viejos cilíndricos. 

Distribución y ua Solamente conocida de 

El Picacho ( entre 

Sócota y San Añárisi: Prov. Cutervo, Dpto. Cajamarca, 

lac en]. 
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Perú, y por cis A De A Y : Aa Lot A 

entre los 2240-2450 m de elevación, a los 6” 15 24"w 
y 78” 41 54, 2 vw, como e de los Ene 
da 

profundos, arcillosos, a veces 5 pedregosos así mismo 
Nasa Weigend 

( Loasaceae), Coco ha la ( Miers) Hunz. ( 

Solanaceae), Epidendrum L. ( Orchidaceae), Verbesina 

L. ( Asteraceae), Medicago L., Otholobium Stirton ( 

Fabaceae), Alternanthera Forssk. ( Amaranthaceae), 

Paspalum L. ( Poaceae),Calceolaria L. ( Calceolariaceae), 

entre otras. 

wWiva ac 

Es una especie escaza en ésta región, por lo tanto 

recomendamos su protección y conservación. 

Usos: Las bayas anaranjadas a la madurez son 

ri 1 je as 

para ser consumidas como frutas frescas por su 
agradable sabor y exquisitez. 

Etimología: El epíteto específico hace alusión a la 

r 

hojas y flores. 

4. Jaltomata tayabambae S. Leiva £ Mione sp. 

nov. ( Fig. 7-8) 

TIPO: PERÚ, Dpto. La Libertad, Prov Pataz, a 4 
minutos de la ciudad de Tayabamba, 3100 m, 12 

— 2005, S. Leiva, T. Mione S L. Yacher 3353 
(Holótipo: HAO;, Isótipos: CCSU, CORD, E 
HAO). 

Erutex scandentes 2 — 3 m altus, ramosus. Caulibus 

teretibus, brunnescentibus, fistulosus, lenticellis, glabrus, 2,5 

-30m o ct ramis juvenillis 4— 5 angulatus, ads 

btus, fistulosus, glabrus. Polia alt 

geminate apicis petioli semiteres, gatas, 11-12 mm mps 

laminae lanceolati, vel ellipticae, membranaceus, supra viridis, 

subtus viridescens, apici acuta, basi cuneati vel asimetricus, 

intiger vel repandus, supra et subtus glabrus, 11,2 — 12 cm 

longa et 5,6— 6 cm lata. Florae 2 in quoque nodo; pedunculi 

semiteres, viridescens, vel cyaneus supra, glabrescenti, pilis 

simplis hyalinus, 9 — 11 mm longi; pedicelli 5 — angulati, 

Me A rebota pu simplis cio 10- 13 mm 
, Viridis, pilis simplis 
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Fig. 7. Jaltomata tayabambae S. Leiva £ Mione. A. B 
Rama florífera, E. Baya, E Antera en vista ve 
desplegada; K. Embrión; L. Antera en vista d 

Sei Caliz,D aya cubierto por el cáliz fructifero, B. Flor en antidaiE Corob 
ntral; G. Gineceo, H. Antera en vista lateral, 1. Semilla, )- 

HAO) orsal. (Dibujado de S. Leiva, T. Mione S. L. Yacher 3353, 

20 

E 
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hypalinus extus, glabrus vel papilis basi intus, 20 — 21 mm 
crasso per anthesis; 5 — lobulato, lobulis triangularis, 6 — 8 
mm longi et 5— 7 mm latis; tubo 4 - 4,1 mm longo et 8-9 
mm crasso. Corolla campanulata, viridis extus et íntus, pilis 
simplis hyalinus extus et intus, nervibus elevatis, (25-) 35 
40 mm crasso per anthesis ; 10- lobulato, lobulis triangularis, 

(7,5-) 9- 10 mm longi et 9 11 mm latis; tubo 11— 13 mm 
longo et ( 15- ) 22— 23 mm crasso, S cavity nectar ruber 
intuso. Estamina S, connivens, vel exerta, inter basalem 0,5 — 
0,6 mm longi tubi corallini inserta; filamentia staminalis 
filiformis, albidus, heterodinamus, pilis simplis purpureus, 2 
cortus ( 7—8 mm longi), 1 medium ( 9- 9,3 mm longi) et 2 
longus ( 12,9— 13,1 mm longi); antherae oblongus, luteus, 
mucronatus apicem, glabrus, 3,5—3,8 ( -4) mm longi et 2 — 
2,1 mm crasso. Ovarium pyriformis, viridis, discus nectarius 
manifestum aurantiacus, 3,5 — 3,8 (4) mm longum et 3,5 
- 3,8 mm crassum; stylis is, teres, albidus, glabrus, 14— 

17 mm longus; stigma capitata, subbilobulato, viridis, 1,5 — 
2 mm crassa. Bacca sphaerica, aurantiaca, stylus persistens, 
10-11 mm longa et 15-17 mn crassae; calyx fructifer ad 
maturitatem bacca persistens, acrescenti. Semina 288 -295, 
compressus, reniformis, coriaceus, brunnea, 1,4 — 1,5 mm 
longa et 1,1 — 1,2 mm longa et 0,5 — 0,6 mm crassa. 

Arbusto apoyante de 2 - 3 m de longitud, 
ampliamente ramificado. Tallos viejos, cilíndricos, 
marrones, fistulosos, lenticelas blanquecinas, glabros, 
de 2,53 cm de diámetro en la base; tallos jóvenes 4 - 
5 angulosos, morado en la cara adaxial, verde-claro la 
cara abaxial, , fistulosos, sin lenticellas, glabros. Hojas 
alternas en la base, geminad lá o 

Aictal 1 . 
y PRDIO 

semicilíndrico, verde, glabro, de 11 -12 mm de longitud; 
láminas lanceoladas a veces ligeramente elípticas, 
membranáceas, verde-oscuro y lustroso la cara adaxial, 
verde-claro y opaca la cara adaxial, agudas en el ápice, 
cuneadas o ligeramente oblicuas en la base, enteras y 
ligeramente repandas en los bordes, glabras en ambas 
superficies, de 11,2 12 cm de largo por 5,66 cm de 
ancho. Flores 2 por nudo, raramente 2 -3 flores 
abortadas, no sincronizad lúncul O AA O 

torcido, verde-claro a veces li geramente norado la cara 
adaxial, glabrescente, rodeado por algunos pelos 
transparentes, de 9— 11 mm de longitud; pedicelos 5 — 
angulosos, verde-oscuro, glabrescentes, rodeados por 
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algunos pelos simples transparentes, de 10 13 mm 
de longitud. Cáliz aplanado a veces ligeramente 
campanulado, verde-oscuro, glabrescente, rodeado por 
algunos pelos simples transparentes externamente 
glabro o algunas papilas blancas en el área basal 
interiormente, de 20 -21 mm de diámetro en la antésis 

5 — lobulado, lóbulos triangulares, glabrescentes con 
algunos pelos simples transparentes externamente, 
glabro interiormente a veces algunos pelos en el área 
distal, de 6 — 8 mm de largo por 5 — 7 mm de ancho 
tubo de 4—4,] mm de largo por 8— 9 mm de diámetro 
Corola campanulada, verde externa e interiormente 

sin anillo morado y 10 manchas verdes interiormente 
glabrescente, rodeado por algunos pelos simples 
transparentes los 2/3 distales, mayor densidad en las 
nervad 

F F r 
go UE CAS, EA . 3 e enel ] 

limbo de (25-) 35 — 40 mm de diámetro en la antésis 
10—lobulado, 5 lóbulos mayores que alternan con otros 
3 menores, lóbulos triangulares, ligeramente reflexos 
verde externa e interiormente, glabrescente, rodeado 
por algunos pelos simples transparentes externa € 
interiormente, piloso en los bordes, de (7,5 -) 9- 1! 
mm de largo por 9 11 mm de ancho; tubo de 11-13 
mm de largo por ( 15-) 22 — 23 mm de diámetro, 5 
cavidades con abundante néctar rojo-anaranjado 
interiormente. Estambres 5, conniventes, ligeramente 
exertos, que se insertan a 0,5 — 0,6 mm de la longitud 
basal del tubo corolino; filamentos estaminales 
filiformes, ampliánd 1, blanquecino: 

verdosos, heterodínamos, pilosos, pelos simples 

morados que ocupan el 3— 5 % de su longitud basal, 2 

cortos (7 -8 mm de longitud), un mediano (9 -% 
mm de longitud) y 2 largos ( 12,9 — 13,1 mm de 
longitud); área soldada levemente morado el área distal 

glabra, de 1 -1,1 mm de largo por 2,5 — 2,6 mm de 
ancho; anteras oblongas, amarillas, verdoso el conestivo, 
mucrón apical incipiente, glabras, de 3,5 — 3,8 ( h 
mm de largo por 2- 2,1 mm de diámetro. Ovar 
piriforme, verde, glabro, disco nectarífero amarillento 
que ocupa el 30 — 40 % de su longitud basal, de 33% 

3,8 ( -4) mm de largo por 3,5 — 3,8 ( - 4) mm de 
diámetro; estilo exerto, filiforme, cremoso, glabro, de 
14 -17 mm de longitud; estigma capitado, bilocado, 

harntecs 
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verde-oscuro, de 1,52 ROS Baya globosa, 
achatada por los polos , glabra, 

con el limbo de ie oi mm de diámetro en a em 7 
1 y e 1 

estilo PARED de Os l lr mm de go por 15-17 
t , acrescente 

que envuelve a la baya en el 1/3 ¡e 27 - 30 mm de 

largo por33 - 35 mm de diámetro. Semillas 288 - 

295 por baya, compresas, reniformes, blancas, lisas no 

ornamentadas, marrón-oscuro, de 1,4 — 1,5 mm de 

largo por 1,1 — 1,2 mm de diámetro; embrión curvado, 

cremoso, de 0,5—0,6 mm de largo por 0,5—0,6 mm de 

diámetro, 

Material adicional examinado 

PERÚ, Dpto. La Libertad, Prov Pataz, a 10 

minutod de Buldibuyo ( entre LLacuabamba y 

Buldibuyo), 3420 m, 12 VI- 2005, S. Leiva, T: Mione 

S L. Yacher 3352 ( CCSU, E HAO, HUT); T Mione, 

S. Leiva SL. Yacher 722 ( CCSU). 

Jaltomata tayabambae S. Leiva £ Mione es afín a 

Jaltomata dendroidea S. Leiva £ Mione ( ver Leiva, Mione 

S Yacher, 2007), propia de los alrededores de la 

Campiña Veracruz ( arriba de LLacuabamba), Distrito 

Retamas, Prov Pataz, Dpto. La Libertad, Perú, alrededor 

de los 3360 m de elevación, porque ambas tienen 2 

flores en 8 nudo, A Cosa campanulada, verde 

y 10 manchas 
as . E A 1 A de AS 

evt nn E 

rojo-anaranjado interiormente, los estambres 

conniventes, nnisbaile a im pim 

estilo exerto, b tino 

persistente; pero lA tayabambae se caracteriza 

por presentar el cáliz aplanado, rodeado por algunos 

pelos simples transparentes, la corola rotada rodeada 

por pelos simples transparentes externamente, 10 — 

lobulada, el limbo de E 25-) ad sn mm a diámetro * 

en la antésis, fil pelos 

simples morados que GE E 3- A? % de su longitud 

basal, ant ipiente, las bayas 

con 288 - 295 semillas, son plantas arbustivas 

apoyantes, de 2-3 m de longitud. En cambio Jaltomata 

dendroidea presenta el cáliz campanulado, rodeado por 

pelos iio errada la da rodeada por 

- lobulada, alarmas ne A : nt 
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apical, las bayas con 951 - 259 semillas, son plantas 
arbustivas de ( 0,60 - ) 3 — 4 ( -6) m de longitud. 

Distribución y ecología: Especie aparentemente 

Ap la hal Larcirrar y Mongolia PR , sólo 

a me encontrado arriba de Buldibuyo y en los 

alrededores de la ciudad de Tayabamba, Prov. Pataz, 

Dpto. La Libertad, Perú, entre los 3100 - 3420 m de 

elevación, como integrante de la vegetación arbustiva 

de riachuelos, bordes de chacras, prefiere suelos 

húmedos, profundos y arcillosos, a veces pedregosos y 

asociados con: Ophryosporus chilca ( H.B.K.) 

Hyeronimus, Tagetes terniflora H.B.K. * chilche” ( 

Asteraceae), Sambucus peruviana H.B.K.” saúco” ( 

Adoxaceae), lochroma umbellatum ( R. K p. ) D'Arcy ” 

lusaque” ( Solanaceae), Minthostachys mollis Grisebach 

” chancua” ( Lamiaceae), Rubus robustus C. Presl. * 

zarza” ( Rosaceae), Eucalyptus globulus Labillardiere ” 

eucalipto” ( Myrtaceae), entre otras. 

rc . e A 1 
oO 

por lo tanto, 

se trata de una ml pie que no está amenazada. 

Nombre vulgar: * shampuy” (S. Leiva, T. Mione 

SL. Yacher, 3353), ” mushurungo” ($. Leiva, T. Mione 

S.L. Yacher, 3352). 

Usos: | ] d y] ugosas, 

es por ello 2 son consumidas 4 los Sobladamá 

especialmente por los niños de las zonas de colección. 

Etimología: El epíteto específico hace alusión a la 

hermoza y próspera ciudad de Tayabamba, en la Prov. 

Pataz, Dpto. La Libertad, Perú. 
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Euglenoides fotosintéticos de los humedales de Puerto Viejo, 

departamento de Lima. I 

Photosynthetic euglenoids from Puerto Viejo wetlands, department 

of Lima. 1. 

Haydee Montoya Terreros, José Gómez Carrión, lo Mariano Astocondor £ Mario Benavente 

Palac 

vera de Simbiosis is Vegetal. Museo de Historia Natural “UNMSM. Ay. Arenales 1256. Apartado 1 14-0434. 
Lima 14.P 

Resumen 

La costa Peruana central tiene hecsedales Jess como EU he es están REE en el departamento de 

Lima entre los 70y 73 km al sur. L g el E químicos (pH ,salinidad:NaCI, 

temperatura, fosfatos, nitratos) de l i áti g 1997y e Las so e $ 1 q 1 + 

E MUERE LtA.: LA. ¿e 

superficiales Negruzca y Los Epífitos y 1 

inundación y desecación. Las comunidades PS Ha tngianbici e tipificadas por Euglena gracilis, Esigiosa agilis, 

p pH entre 7 y 9, gradiente de salinidad de 2 a 10 

Il y tura entre 19 y 29,5 *C, P similis y E. gracilis demostraron 

Phacus curvicanda y P similis. E 

ppm, fosfatos hasta 20 mgl* y nitratos ha 

plasticidad dgsios urea oido, con ne polimortmo. ya AS dmbución de las aña ed: en A 

9 e £ ho : H 1 H pa Dd Jal 

Palabras clave: Gtoflagelado, eoglertade: irflicidos eutrófico, salobre, plasticidad. 

Abstract 

Th 1 A TES fP, . I st t da 

kin south at Li lenart iS daloal lap 24h El 

phosphate, nitrate) y the aquatic ccosataiil were ELA bei Raid 1997- 2005. Los Epífitos and Negruzca 

shallow lagoons as well as the Bañs poo! were Eos to cool annual fluttuating hydric e O Y pps and 

P. similis. 

Puert epa eds They are located between the 70 and 73 

H, salinity: NaCl, temperature 

Dr ¡ A h Euelena gracilis, E agilis desiccation periods. | 

They colonized habitats with pH range of 7 to 9, salinity gradienss e 2 to 10 pee phosphate r da to e so al , nitrate up 

100,88 mg)" and temperature from 19 to 29,5 "C. P. sinilis and E. g related to the 

celluiar polymorphism. The euglenoid species distribution in copii brackish and SAS vid id eheic euryhaline 

nature and successful colonization as water quality indicators of Cecaying organic matter habitats under the unstable and 

vulnerable w etland conditions. 
dl PE POE a eutrophic brackish plasticity. 

, fa) ó A o 

Introducción 

Las zonas costeras son áreas transicionales que 

comprenden importantes ecosistemas en el mundo, 

entre elos los más drid de la biosfera, 

prop s del 50% de la 

población Pe En ES zonas donde se realizan 
et PEA ma 

O pS 

costero) y económicas, ellas participan en la función 

reguladora como filtros bioquímicos de nutrientes, 

tico y en la función 
£ 

amortiguadores del ingreso energ 

productora como lugar de anidación y habitats vitales 

en el desarrollo de complejas cadenas tróficas (Sterr 

2001). La eco-región del complejo Desértico Pacífico 
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tacintáticos de los humedales de Puerto Viejo 
Montoya et al.: E 

Costero que incluye a la costa peruana presenta 

peculiares humedales como lagunas costeras que se 

presentan como oasis en el vasto desierto siendo 
ES A 

y 

4 .z . AS 

por su vulnerabilidad (Olson et al 1998). 

Las especies representativas de los euglenoides o 

cusapits Lgrupo 3 AiBnO. $ e 2 puros 

de la enilitimblcade secundaria, po nutrición 
qa 

MUADUDlLIA 

la estructura trófica de los as acuáticos 

(Graham S Willcox 2000; Rosowski 2003). Otro grupo 

5 8 ung P 
orgánicas) constituyendo un modo de nutrición 

ancestral de gran importancia. En general, los 
euglenoides también son considerados indicadores de 
ambientes con materia orgánica disuelta ricos en 

vitaminas que son requerimientos nutricionales 

liberados por la microflora bacteriana. Sin embargo, 
écte orina ha cida 

o T nuestras 
lagunas costeras. 

Con la finalidad de evaluar la composición de los 
euglenoides en las comunidades algales de los 
humedales de ll didas se a y identificación 

, descripció Í la y 
conniteciniiión de los hábitats y especies asociadas 
correlacionándolas con la calidad del agua. 

Material y Métodos 

La evaluación de la flora euglenoide se realizó en 
los humedales de Puerto Viejo localizado en la región 
costera central del territorio Peruano, al sur del 
departamento de Lima. El área de estudio se ubica entre 
los 70 y 73 km de la Panamericana sur limitando al 
PR oeste con E RS pS -» cocenenadas 

System) ; para los datos del sistema erorcireencial 
determinándose la accesibilidad a los diferentes 
ambientes acuáticos fluctuantes por estar expuestos a 
épocas de inundaciones y estiaje. 

Colecci E y 

esyl MITA éticas 

delaslagunas Negruza, a 

240 

res] en DA ie entre 1997 y 2005, El 
(pH , Salinidad, 

id) y muestras de % colla! de agua se 

realizó “in situ” simultáneamente con las colecciones, El 
pHf AN J 50 po. iS 

de Merck, alkalit (7,5 - 14) y neutralit (5,5 -9,0). la 

medición de la salinidad (ppm) se realizó mediante wn 

rómejo AO Ebo La diia pa los nutrientes 

analíticas Mertoquant Si para test de la 
(DAADN dede 

YA Avi) y P 

de nitrato (0,25 - 10,0 ppm) se utilizó el Test Kit de 

nitrato en agua de LaMotte AREA NCR) con un 

Comparador Octeto de col (8) p 

con valores establecidos. 

I A 1 z PA A 

de Prescott (1978) y Dillard(1999). Las comunidades 

algales fueron obtenidas mediante una red de 

fitoplancton Aqua-Net selectiva (malla de 15 um de 

diámetro). La evaluación cualitativa microscópica fué 

realizada en un microscopio compuesto calibrado col 

el ocular micrométrico del laboratorio de Simbiosi 

Vegetal del Museo de Historia Natural de la UNMSM 
I EAS Eno 1 : Penecanio 

Nikon de la facultad de C. Biológicas de la Universidad 

Ricardo Palma. 

1 6 . £ 1 idas paral: 

lea 50% y lugol (Lin! 

1979) Este oli Sador Each la visualización delos 
flacel ] 1 4) 10% 

a ÉS fue prepatao: 

de yodo, 20g de yoduro de pe en 200 ml de agu 
eladay 8 ml de pedo acético pa La observación 

realizó pora 

Ko. 

fij e É E AA y 

información q. proporcionan sobe la pigmentacón 

logía (proporcione 
celulares), localización] los (cloroplasto, estignil , O hi A pa 

A O Pp Auicción, tamaño) 
, a 

forma celular Asimismo. la ¡ bili iÓ Jular de ésto: 

BinfA E Na “sticas (extemast 
oO Xx 

5 

internas) fue realizada mediante la adición de una odos 

gotas de protosol (relajante químico). Las microf 

Ae 

Led 

aunados con los datos morfométricos y Sus variacion 
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Montoya et al.: Euglenoides fotosinté 

permitieron su identificación con bibliografía 

especializada (Gojdics 1953, Huber-Pestalozzi 

1955, Leedale 1967, Tell £K Conforti 1986 y 

g de los humedales de Puerto Viejo 

dul l f d la superficie y en 
E e 

111 A A | 1 "om a | +» .£ vegetación 
1,.a 1 

[.] de 

pe pa + . 

dich da l ] d da por Dillard 2000). 

Resultados 

Area de estudio 

Los humedales de Puerto Viejo pertenecen a los 

distritos de San Antonio y Chilca de la provincia de 

ARA del PO de qa. El relieve del área 
” ,lomas 

E; E; 

E A de Aidar 
E ha E 

salinizadas. Los aportes de aguas continentales 

subterráneas a los humedales son de origen fluvial y 

corresponden a los ríos de Chilca y Mala cuyas aguas 
. 3 .1 2.4. 311 1 es yA 

E: r E 

sales minerales en época de afloramiento, creciente O 

inundación (fines de abril - junio). En época de sequía 

o leia) (noviembre — inicios de abril) la OR 

Los ineditos exhiben una riqueza. de habitats 

d ] lidad d salobres 

salinas) relaionáilas con las canelo: hídricas de 

la zona, con pH entre 6,5— 10,5 y rango de temperatura 

de sus aguas entre 18 y 39'C. La formación vegetal 

circundante a los humedales corresponde al gramadal 

dominada por Distichlis spicata “grama salada” 

la anfibia macrofita pprsoriats americanus 
(Cy yperaceae) En é 

el descenso del did del a con la consiguiente 

cristalización de las sales en la parte basal de las 

macrofitas. El rango de pH de la laguna fue de 8— 9,5 

y el de salinidad estuvo entre 2 - 13 ppm, las salinidades 

mas bajas (2 - 5 ppm) se registraron en la época de 

inundación y la salinidad más alta de 13 ppm se reportó 

en el periodo de desecación (marzo). La temperatura 

máxima del agua registrada fue de 34 “C en marzo y la 

temperatura del agua más baja de 21*C 

Laguna Los Epífitos 

Esta laguna costera superficial es la mas sureña de 

los humedales y próxima a la playa de Puerto Viejo, 

con las coordenadas geográficas de 12*34” 44,44” LS y 

7641” 58.13” LO. La laguna es alargada, ubicada en 
A E 

rr 
1 

de 0,90 — 2,80 m. El nivel de agua desciende 

marcadamente en verano reconociéndose por los 
+ pa J 1 2 y, MS 1 a 

(e) o 

expuestas a la acción de los vientos que las mantienen 

aereadas y permiten la distribución irregular del 

Arpa e. forma popa: en sus orillas. La 
2 

al ULA AL 

yd P 5 

Sarcocornia fruticosa (Amaranthaceae) en el desierto 

tropical. Los ecosistemas acuáticos evaluados fueron 

nominados como sigue: 

Laguna Negruzca 

Esta lag dh 
humedales y a al Mirador, con las coordenadas 

geográficas de 12"34' 23.23” LS y 7641” 59. ¿E LO 

debe su nominación a la coloración pardo oscura de 

sus aguas la mayor parte del año (Figs. 1- 3). Esta 
característica esta relacionada con la disolución los 

taninos a partir de la densa descomposición de la 

vegetación circundante que se regenera en forma 

sucesiva. Esta laguna con una profundidad de 2 3m, 

evidencia zonas de afloramiento centrales por las 

lermrde los 
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a his aves ad y A muere vd cumplir su 

ciclo de vida I y 

proporcionando la ill pardusca a sus aguas. 

Además de servir como sustrato para los talos algales 

epífitos. La zona norte es la mas superficial, fangosa y 

densamente colonizada por Typha dominguensis siendo 

la zona sur dominada por Schoenoplectus americanus . 

Estos totorales y el juncales respectivamente son 

cosechados y secados periódicamente en las orillas de 

la laguna. El rango de pH de la laguna fue de 7,5-9,4, 

la gradiente de salinidad estuvo entre 6 - 13 ppm, las 

salinidades mas bajas (6-7 ppm) correspondieron a la 

época de inundación. La temperatura máxima del agua 

registrada fue de 30*C (marzo) y la mas baja fue de 21 

“C (junio). 



Montoya et al.: Eug 

Poza Batis 

Este ecosistema esta tipificado por la presencia de 
la xerófita suculenta Batis maritima (Batidaceae) que 

forma matas arbustivas en las áreas circundantes a la 
poza. Las coordenadas geográficas de la zona de 
muestreo correspondieron a los 12*34' 02.57” LS y 
A id En nl Me. 7-8). No obstante las 

r Óxi € al 
del í p Fl g A pH ciló 

entre 78,5 y la salinidad entre 1 — 10 ppm. La salinidad 
mayor A alero a comienzos ED otoño (abril) 

1 7 PA 

A. - noviembre). La e E ei fue de 
23 *C en noviembre. 

Flora Euglenoide 

La flora euglenoide fue reconocida por la 
A ME PE HI . 1 

A (=) 
La adaptación a las dici extremas 

de los humedales costeros de Puerto Viejo demostró 
E Ls 1 tt 

cr ant 

los 
Enga 

diversos hábitats (salobre y salinos). La clasificación 
taxonómica comprende: 

Division: Euglenophyta 
Clase: Euglenophyceae Schoenichen 
Orden: Euglenales Engler 
Familia: Euglenaceae Dujardin 
Genero:  Euglena Ehrenberg 
Euglena gracilis Klebs 
Euglena agilis Carter 
Phacus Dujardin 
Phacus curvicauda Swirenko 
Phacus similis Christen 

Caracterización bioecolácira do Ine E;, gleno 7) 

Euglena gracilis Klebs Fig, 5 

Células pequeñas a medianas, ovoides o fusiformes. 
Extremo apical redondeado y algo atenuado. Extremo 
rwict 4 J 

y agudo, terminando 
en una proeiión caudal. Periplasto flexible, finamente 
estriado. Células con gran flexibilidad y variabilidad 
morfológica debido a la película flexible y versatilidad 
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p ed A E A Lal 4 pos de 
movimientos euglenoides (metabolia y elasticidad y 
EMO celulares). rl contraerse mr don 

4 e 

y diliccalonadas. >» umerosos genes dsd 
nvaides a al 

la célula j. Numero d 
y aros Estigma esférico de 2, 7- -3, 2 um hi dime 

y a una distancia de 5,4 a 20 um del ápice. 

Células de 28 - 34,3 um de longitud celular y de 
- 10,2 um de TO Flagelo de 18,2 - 32 um de 

PR > longiti 1d p hi 

o ll Ya de la longitud celular. 

Habitat: Planctónica en aguas parduscas a pardo 

rojizas. Forma floraciones pardo amarillenta verdos 
como natas densas, gelatinosas, espumosas, con bandas 
onduladas y estratificadas O A E el viento € 
la orill Ad e 

MAMA LL 

Algunos restos de peyleación macrofítica producido 
por el pastoreo fertilizan la laguna contribuyendo asi 
estado de eutrófico. Coloniza aguas con pH de 8/- 
9, con salinidades de 8-10 ppm, PO,” de 5 - 20 mgl 
La temperatura promedio del agua estuvo entre 25) 
"Cy 28,5 *C entre las 9,30 am y 2,07 pm. 

Acrwviard 4 1 “4 Essrlena ari. 
S (u) 

Phacus similis y P A diatomeas como 
Chaetoceros muelleri, Cyclotella, Campylodiscis, 

Amphora y cianofitas como Spirulina subsalsa ) 

Oscillatoria tenvis. 

Material de estudio: Laguna Negruzca (1260. 

noviembre 2005). 

Euglena agilis Carter Fig. 9 

Célula 4 Cooc % oradualmentt 

atenuadas hacia sus ápices. Extremo anterio! 

ES redondeado o O romo. ES 

en una leve Avena: he EE (1-2) com 
bandas elongadas, laminar parietales o urc 
curvados, de márgenes ondulados o lobulados COR “ 
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área longitudinal vacía entre los cloroplastos. Cuerpos 

de paramilón ovoides pequeños, distribuidos 

irregularmente en el citoplasma. Vacuola anterior. 

z 

k E he £ , alcan n de 17-21 

um de ella pus 7,5-— 11 um de diámetro. Flagelo 

emergente apical o subapical, de 20-26 um de longitud, 

del mismo tamaño o ligeramente mayor (1/1) que la 

longitud celular. 

Habitat: dp es en e DA parduscas a pardo 

gelatinosas, 

pardo adn aña REO en orilla del noreste da 

rojizas Fl i d 

laguna t ld el 

del agua y con materia orgánica acumulada, Coloniza 

aguas con rango de pH de 7 — 9, y salinidades de 7-10 

ppm. Temperatura del agua de 26 *C en primavera 

(noviembre). 

Material de estudio: Poza Batis (1230:setiembre 

2002), Laguna Negruzca (1260: noviembre 2005). 

Entre las especies cercanas en morfología a la 
= E «2 as laranlacta 

? 

A , -3 La MS q ' ol o 

. > Lo 

aunque las células son de mayor longitud (22- 32 um) 

y a E. cingula Gojdics de mayor tamaño celular, con 

un cloroplasto con dos pirenoides. Sin embargo, el 

flagelo de menor tamaño, que alcanza solo 1/2 de la 

longitud celular. 

Phacus curvicauda Swirenko Fig. 6 

Células redondeadas u ovoides, con un ligero 

ensanchamiento lateral, curvadas, lateralmente 

compresas y aplanadas. Parte anterior con proyección 

anterior como un muñon oO Sacó a manera de 

pliege. T arminaryl Ade 2 dal corto recto 

Ll 

Ocurvad . Cc Ls A hier 

xo A 

rígid £ 1 34 1 3 ii es 

paralelas y y il (costillas finas). Estigma esférico, 

ovoide, localizado de 5 -7,5 um del ápice. Numerosos 

cloroplastos esféricos u ovoides. Cuerpos de paramilón 

(1-2) esféricos. Células de 42,8-48,2 um de diámetro 

y 47 — 53,5 um de longitud, no incluye el apéndice 

caudal (5,4 8,6 um de longitud). Flagelo de 75 a 80,3 

Árnaldoa 14(2): 239-250, 2007 

de los humedales de Puerto Viejo 

um de longitud, aproximadamente 1 1/4 a 1 Y partes 
la longitud celular. 

Habitat: Planctónica, forma películas flotantes o 
natas p g 

e FA A td . 

en suspensión como detritus (restos de ganado). 

También se presenta entre vegetación palustre 

mericanus a orillas de 

laguna superficial, formando floraciones pardo 

amarillentas, parduscas, verde pálidas turbias o doradas. 

Coloniza aguas con pH de 7 - 9, salinidad de 4 - 7 

ppm, PO,” 10 mg/l, NO, 0,05 mg/l, y temperatura de 

21 - 26 C entre las 9,11 y 14,07 pm. 

dominada por 

Material de estudio: Laguna Los Epífitos 

(1000,1002: abril 1997), Laguna Negruzca 

(1085:noviembre 2000; 1234: setiembre 2002; 

1248:setiembre 2003; 1260:noviembre 2005), Poza 

Batis (1221:agosto 2002). 

Phacus similis Christen Fig. 10 

Células polimorficas y pequeñas, ovoides 

elongadas, fusiformes, con una torsión que le 

proporciona el aspecto retorcido y contorneado. Células 

ARAN? lobulada a redondeada. Extremo posterior 

gradualmente atenuado terminando en forma aguda 

con un apéndice caudal. Vista lateral rectangular algo 

curvada, con ápice redondeado y extremo inferior 

ph 0 7- A poleo cota 

r y 

ñe MS 1 1 .z $ A | A, A A 

a de reticulada. Estigma anterior lenticular 

uovoide. Cloroplastos ovoides y con gran variabilidad 

en su numero, aunque en la mayoría de las poblaciones 

fueron numerosos. Cuerpos de paramilón esféricos u 

ovoides, en numero de 2. Células de 21 -29 um de 

longitud por 9,6 —14 um de diámetro. Flagelo de 21 — 

25 um de longitud, aproximadamente del mismo 

tamaño de la longitud celular. 

Habitat: Planctónica en aguas parduscas a pardo 

rojizas. Forma natas densas gelatinosas, pardo 

amarillenta verdosas en orilla de laguna con materia 
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orgánica acumulada (restos vegetales). Coloniza aguas 

con pH de 7 - 9, salinidades de 2 -10 ppm y 

temperatura de agua de 19,5 *C a 29,5"C entre las 

10,30 am y 2,07 pm. En la laguna Los Epífitos estuvo 

asociada con Euglena acus y Cyclotella. 

Material de estudio: Laguna 2 be a 
( 101€ 

2002; 1260:moviembre: 2005), Pus dee 177:agosto 

2001). 

Esta especie es de dimensiones celulares menores 

que la descripción de la especie por Christen (1962). 

Discusión 

del tamaño celular, la morfología, tamaño del 
cloroplasto, paramilón y 1 

(1986) en su monografia sobre el género Euglena 
estableció según la arquitectura del plastidio tres 
subgéneros (Calliglena, Discoglena, Euglena). 
Posteriormente algunas especies rígidas de Euglena 
fueron transferidas al género Lepocinclis (Marin et al 
Ad La das e poblaciones de especies de 

g 
la naturaleza ax en Mé 

o A SS Ada 

a. Zakrys 
pe 

su moto: ul O: el rangos am most en tamaño 

de ls del mundo > Ervntrcido que se 
reconozca la existencia de menos especies que las 
descritas. 

Los análisis moleculares y cladísticos refinaron el 
concepto de 2 pis tdi e Fat S Walne 
1994) y y ducción de 14 
taxas intraespecíficos y 4 Elec (previamente 
separadas) que pasaron a ser sinónimos de E. agilis 
(Zakrys 1997). La diversidad funcional intraespecífica 
con la rate interindividual epi se 
velarid 

enlas floraci fi id 
e. yes S£ Cattólico red hielo. a de 

o'tc,) 

AA 

evaluadas ha sido posible reconocer el desarrollo de 

un cia aga de e pira en las +] 

era como se ha cepillo en las variaciones 

intraespecíficas (variación continua de fenotipos) de 

E. agilis, E. gracilis, y P. similis, siendo notable el 

polimorfismo celular en las dos últimas especies. 

Estudios sobre la filogenie de las Euglenophyceze 

demostraron las implicaciones taxonómicas como la 

cloroplastos como se ha observado 

en las poblaciones de P. sismilis de los humedales de 

Puerto Viejo. Además, la presencia de cambios 

reversibles en la morfología del cloroplasto como ka 

desintegración y fragmentación ha sido descrita enla 

literatura (Conforti 1998). 

ariahilidad de | 

Linton et al (2000) establecieron que los géneros 

fotosintéticos Phacus, Euglena, y Lepocinclis no forman 

clades monofiléticas. El genero Phacus contient 

miembros rígido, aplanados y sin pirenoides en la 

mayoría de casos. En el árbol filogenético P. simil 

junto con P. oscillans y P. pusillus forma forman ud 

clade monofiletica y se caracterizan por tener céluls 

bien aplanadas con un doblez. En P. similis es noto 

la torsión completa de la célula. Este carácter fue mul 

característico en las poblaciones de P. similis de Puerto 
2 

Miel can 5, cterl 
J tula 

morfológicas. 

La o S los AR forosiniAA 
: j 

temporal de las especies algales que los 08 

ecosistemas Bei lénticos de Puerto Viejo. las 

] .J / A rfiriales en 

interfase sveagua) colonizaron e... cp 
4el roces con mate 

de sucesión ist que acarrea Ala rincpalmest 
acumulación de restos de las macrofitas Ci 

de las lagunas (Negruzca, Los Epífitos) y la post 
y por la fertilización alóctona producida por e 
(vacuno, ovino, caprino) que pastorean las hi % 
dejando los restos vegetales y simultáneamente? 
fertilizan con sustancias des Ps (orina! 

excrementos). Esta coloni ide sumada 
datos fisico-químicos de los diversos ambienié 
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O 

acuáticos avala la utilización de los euglenoides 
. 1 Cl, O 1 1 

[e] E: 

+ ES + A jr e 1% y 

105) 

decos orgánicamente. De esta leia en estado 

eutrófico de éstos ecosistemas acuáticos puede ser 
A AS E 4 . 1 . 

É la 

E: 1 2.3 E . Las Nm yet 

[e 

prioridad de conservación. 

Palmer (1980) estableció un registro de algas 

o je] 

especies de euglenoides como indicadores de 

o X A 

LS LN as Pa | Ek ac aia da E 

x Me ja] 

nd ¿E ps PE a AS PA lia y 

de oxidación. E £ 

su nutrición fotoauxotrofa además de su habilidad 

competitiva entre el fitoplancton de ambientes 

oscilantes en el abastecimiento de nutrientes por su 

flexibilidad en la absorción de fosfatos (Chisholm £ 

Stross 1976; Montoya 1985). 

I L: 1 ess . pr O | 

[) EE! 

los cambios del nivel del agua acarreará problemas en 

áreas costeras bajas o a nivel del mar. Por consiguiente, 

dada la cercanía los humedales de Puerto Viejo al 

Océano diia Dl cia un ecosistema 
e. Además, la pérdida 

yl de ecosistemas costeros (inundaciones, 

pérdida de CS intrusión se mn. marina, erosión 

de play ) Ez 

humedales de Puerto Viejo 
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Montoya et al.: Euglenoides fotosintéticos de los humedales de Puerto Viejo 

sierto central costero del departamento de 

fibia de / Schoenoplectus americanus, 
Fig. 1. Vista panorámica de los humedales de Puerto Viejo en S ari 

eo Fig. 2. Laguna Negruzca con zona litoral dominada por 

. 3. Vista próxima de orilla norte de laguna 1 Negruzca con ee orgánica constituida por restos vegetale 

en descomposición, acarreadas por el viento y asociadas con flor 

ES 

a euglenoide. 
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Fig. 4. Floración de euglenoides formando películ 
vascular en borde de laguna 

Montoya ef al.: Euglenoides fotosintéóticos de los humedales de Puerto Viejo 

6 
e » e? Es 

Je 

a superficial estratificada en aguas eutróficas con restos as r My e A ie . : 
. j : y 

ea UG rg ca superficial; Fig. 5. Poblaciones de Euglena gracilis. Células de la 
: y etabolia celula ientr: > le ¡ GE 

superios Mar mientras que las de la segunda hiler: Si ; : Alle : : 
p 

acus curvicauda, célula del lado Izquierdo en estado natur: flagel ] Hag: 

(2) dad 18. : 
bandas peliculares y apéndic j P ares y apéndice caudal, mientr: 

DEA 
) ; ras que la del l; le Hada € uxhibe € emergente. q del lado derecho fijada con lugol exhi 
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Montoya et al.: Euglenoides fotosintéticos de los humedales de Puerto Viejo 

9 
Figs. 7-8. Vista panorámica y próxima de poza Batis de aguas turbias Je ea e ha A et E iaciones 

rodeada por Typha domingensis, Schoenoplectus americanus, a 1 ies pin Aa e EPA 
de Euglena agilis mostrando su variabilidad morfológica. Cé e Li C A 'e bi Jia Moa Células del 
(flagelo) y las hileras media e inferior izquierda de poblaciones naturales aguna ¡Negruz 
lado inferior derecho (flechas) pertenecen a la poza Batis. 

249 Árnaldoa 14(2): 239-250, 2007 



- 10. Poblaciones naturales de Phac, 

ds E A 
Montoya et al.: Euglenoides fotosintéticos de los humedales de Puerto Viejc on A 

10 
“oras (excepó! us similis exhibiendo polimorfismo celular. Todas las hileras ( PE de la última) pertenecen a la laguna Negruzca (del 200 

Ci e con flagelos. Las células acopladas 
pien 2002) mientras que la célula medi 

derecho provienen de la lagun 

5). Células fijadas con lugol cn , del lado izquierdo inferior, pertenecen a la de e (do) a Corresponde a la poza Batis. Las células pequeñas Ct" a Los Epífitos. 

0,10 
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concentración de prolina en Capsicum annuum L. inducido 

por NaCl 

Variations in relative water content and proline concentration in 
Capsicum annuum L. induced by NaCl 
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Resumen 

U e 1 1. URítA En: 1 : 4 1; A 1 1 1 
Í F ) » E , 

de solut Óti patibl Pcia de éstos, p rt En este o se pS el 

ntenido d li pl tas d Cay e “páprika” Cv. Papri king, Pa t apri Queen y 

cobiecariicioól de NaCl pea plantas 2. PR en macetas con arena > río y dep ara con ma nutritiva de 

CRA), f Hoagland. 1 j de 30 días 

de edad, sometidas a NaCl: O, 5 10, 25, 50 100 y 200 mM ducariitó mn El CRA, disminuyó al l tració 

de NaCl; el cv. Papri King mostró el valor más bajo (70.5 %) a 200 mM. La sal induj t | contenido de proli 
. ls PU la: de És A e y . se A ” ; Dr: 3 te fs 

1 2 PA 1] J y 2 ñ q | Jr 

menor en el cv. Sonora, aumentó hasta 7.2 

mediante el paquete Statgraphics plus 5.1. 

Palabras clave: NaCl, Capsicum annumn, CRA, prolina. 

Abstract 

An answer of plants to low hydric potential the soil, caused by increase of salts, ¡ lat F +5] an 

solutes. Within these, proline is an pin component, sa this Sep €... content of AS in plants of Capetasi aman 

NaCl, The pesa were L. “páprika” cv.. Papri king, Papri Queen 

vrolin 

Meer in PAGUSNE containing sand of river co COR sun nutritious nao of Hoagland. Th of 

(CRA) O days of age, put under NaCI: 0, 5, 10, 

A e E +. 

25,50 100 and 200 mM during 8 days. The CRA, dimini ) f NaCl; the cv. Papri King 
k * 1 qn Ss 

o 

showed the lowest value (70.5 %) to 200 mM. The salt ind 
hr . ¿Es ELL 1 Li t t Ab increase of po was assmalleri in cv. eo increased up to 7.2 

MNarted times in relation to control. Th 

Key words: NaCl, Capsicumn anun, CRA, prolin. 

analyzed DY Eat P 

Introducción 

¡y APA 1 1 1 Aatac mác 

serias amenazas medioambientales para la 

supervivencia de las plantas. También, constituye uno 
de los mayores problemas para el crecimiento y 

desarrollo de las plantas cultivadas; repercutiendo en 

la producción exitosa de las cosechas (Munns et al.,. 

2002). Un o pe de Sun o” a la 
agricu y PO e (21 

%) o pueden ser salinizados (19.5 %) por prácticas 

inadecuadas de irrigación (Chinnusamy £ Zhu, 20093, 

FAO, 2005). En este sentido, el efecto del estrés 

ocasionado por sales en plantas, viene siendo estudiado 

extensivamente. 

cl B| 1 A ció FE 

toxicidad iónica, así "somo disturbios en la toma S 

translocación de iones necesarios para la nutrición de 

251 



de agua y prolina en Capsicum annuum Chaman: Variaci el 

las plantas (Misra £ Dwivedi, 2004), lo cual, puede 
afectar 4 1] : > a A 1 + En 

r 

muchas plantas cultivadas, se ha observado que los 
primeros estadios de su vida son más sensitivos a los 
estreses medioambientales, entre ellos, la salinidad 

(Sivritepe et al., 2003). 

El NaCl es una sal que se encuentra 
poreso, muchos 

estudios han sido orientados al entendimiento de los 
. . 

. 7 

e 

latori ran da hamanicca as 

dee l pl neta 2002 Rus et al., 2004). El 

desequilibrio de Na* e en una consecuencia primaria de 
la alta concentración de NaCl y afecta la división, 

crecimiento y supervivencia celular (Zhu, 2003). El 

exceso de iones Na* y CI puede conducir a cambios 
conformacionales en la estructura de las proteínas, 
mientras que el efecto osmótico llevar a la pérdida de 
turgencia celular (Chinnusamy € Zhu, 2003). 

Si bien los mecanismos involucrados en el estrés 
, debido a la 

participación de muchos semis en la resistencia a este 
estrés (Parida £ Das, 2005; Ning Liu et al., 2007); las 
a. han involucrado procesos para Operar 

. Entre ellos, 
la exclusión 8 iones Ss Ni y ar del citoplasma y su 
compartimentalización en la vacuola. (Mumns, 2002). 
Al aumentar estos iónes en la vacuola, para soportar el 
efecto osmótico, un gran número de plantas han 
involucrado en su metabolismo la capacidad para 
sintetizar y acumular solutos compatibles u 
osmoprotectores en el citoplasma (Hasegawa et al., 
2000; Chinnusamy € Zhu, 2003; Attipalli et al., 2004; 
Azevedo, et al., 2004; Parida € Das, 2005). Estos 
solutos son acumulados a niveles osmoticamente 
significativos sin alterar el metabolismo de la planta, 
con la función de mantener la turgencia de los tejidos 
para así mantener la función celular (Ramanjulu £ 
niagies 2000). Compuestos se diversa Essen 

copa aminoácidos (prolina), compuestos 
cuaternarios de nitrógeno (glicina betaina), polioles 

salino no san entendid 1 

252 

(manitol), azúcares (trehalosa, sacarosa, fructano' 

(Nuccio et al., 1999). 

La Ue es un OS q se encuentra e 
a 

ed condiciones óptimas. En condici de e 
ha encontrado que el contenido de prolina aumen 
para actuar como un agente osmótico, protegiendo: 
la planta de la deshidratación. Muchas especies d 
plantas acumulan prolina libre en respuesta ah 
salinidad (Jiménez-Bremont et al., 2006; Tajdoosté 
al., 2007), sequia (Avendaño et al., 2005) y frio! 
Konstantinova et al., 2002). 

[a Pa E lb 1 hi ro Aledo 
XL 

roles en la tolerancia de las plantas al estrés; actuandi 

como un mediador del ajuste osmótico (Delauneyá 
Verma 1993; Kavi Kishor et al. 1995; Yoshiba et 

1997), a e pp y membrana 

PS ico (lye inductor de gx 

S Caplan 1998), fuente de carbono y nitrógel 

fácilmente disponible en la rehidratación celuli 

(Brugiére et al. 1999), fuente de equivalentes d 

reducción (del E de prolina) para sosten 
A OO ¿An de ATP durant 

la recuperación del ai ( ae £: Cress 1997, he! 
et al., 1998). Además, ayuda al control de la acidos 

ión NADH/NAD* 
(Hare GUN 

1997) A ES e J NH4+ yayul 

a las células a superar la tensión oxidativa (cosechadi 
de especies reactivas de oxígeno). (Ramanjuluó 

Sudhakar, 2000; Harsh, 2003). 

del ri+ ] 1 1 
MAA MA tosol y É AA ANA 

a 1 Ll 1 A, 1 

Capsicum annuum L. comúnmente conocido coM 
qa, prieta dulce, ají dulce; se cultit 

r que sus ful! 

son fuente de ácido prática. vitamina A, potaso 

fosforo, sodio, calcio, fierro, carbohidratos, oleorresiná 

alcaloides y de un alto contenido de pi a 

carotenoides responsables del color del fruto (Dd 

al, 1996). Sin embargo, los suelos de la costa 
tener concentraciones de sales solubles y/o a 

Arnaldoa 14(2): 25 1-258, » 



Chaman: Variari 1 m . e lat a 

intercambiable tan alto como para reducir 

significativamente el rendimiento de los cultivos 

(Quevedo et al., 1965). 

La 7 a de áreas de cultivo y la escasez de 
DA 1 

? AA nd e 

de(” 4 1 E Perú 

a este factor, nos permite plantear el estudio: 

An 1 Les 

“Variaciones en el contenido relativo de agua y la 

concentración de prolina en Capsicum annuum L. 

inducido por NaCl”. Este trabajo forma parte de la 

tesis doctoral: “Variación de los solutos compatibles, 

proteínas y parámetros hídricos en embriones y 

rÉ£ plántulas de Ca 

a la saliridad”. 

Material y Metodos 

Material vegetal y condiciones de cultivo 

Se obtuvieron plántulas a partir de semillas de 

Capsicum annuum L de los cultivares Papri King (PK), 

Papri Queen (PQ) y Sonora (SON) procedentes del 

Proyecto CHAVIMOCHIC, Provincia de Trujillo, 

Departamento de La Libertad. 

Las semillas de cada cv. fueron seleccionadas de 

acuerdo a tamaño, desinfectadas con hipoclorito de 

sodio comercial al 2 % durante 10 minutos. Después 

de varios lavados con agua de caño y desionizada, las 

semillas se sembraron en macetas de polietileno (0.5 

Kg.) conteniendo arena de río lavada y desinfectada. 
El riego se realizó con solución nutritiva de Hoagland 

con una frecuencia de 2 veces po semana utilizando el 
ranacidad mismo vol 

Y A 

de campo. l plántul de culti 

a25 + 2C, con un DA 16-8. Cuando las 
plántul is ca e n 7 grupos 

conformados por 30 plántulas cada uno; luego, cada 
grupo fue regado con la correspondiente solución 

nutritiva a la que se le adicionó NaCL O, S, 10, 25, 50, 

100 y 200 mM, por un periodo de 8 días. 

Arnaldoa 14(2): 251-258, 2007 

agua y prolina en Capsicum annuum 

Determinación del Contenido relativo de agua (CRA) 

Dr, a IMDA 

de cada planta. 5 1 
después de los 8 días de tratamiento con NaCl. Se 
EA PO es fed hoja tan luego fue 
A peso túrgido (PT) después 

de mantenerlas por y horas en agua, a seda 

ao e 

un peso constante (PS). El contenido relativo de agua 
se determinó de acuerdo a Kramer (1974), mediante 

la fórmula: CRA = (PF - PS/P T- PS) x 100. 

Cuantificación de prolina 

Prolina fue medida de acuerdo a lo descrito por 
Bates et al. (1973). 0.5 g de tejido foliar por muestra 

fue congelado en nitrógeno líquido y homogenizado 

por centrifugación a 13000 g por 10 min. Luego, 500 

ul del extracto se hizo reaccionar con 500 ul de ácido 

acético glacial y 500 ul de ninhidrina a 100*C por una 

hora. La reacción fue detenida en baño con hielo. El 

cromóforo conteniendo la prolina fue extraído con 1 

ml de tolueno. La prolina fue cuantificada en un 

espectrofotómetro Hewlett Packard 8452, a 520 nm, 

usando L-prolina para la curva de calibración. 

Los valores obtenidos fueron analizados 

estadísticamente mediante el análisis de varianza 

(ANOVA) y comparación de medias según la prueba 

de significación de Tukey usando el paquete 

Statgraphics plus 5.1. 

Resultados 

Las plantas de Capsicum annum L cv. Papri King, 

Papri Queen y Sonora expuestas a diferentes 

concentraciones de NaCl, mostraron cambios en el 

contenido relativo de agua (CRA) y contenido de prolina 

en las primeras hojas. Se observó disminución en el 

CRA al aumentar la concentración de NaCl (Fig. 1). 

Los tres cvs. analizados mostraron diferencias 

significativas (P < 0.001) en el CRA por efecto de las 
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Fig. 1: Cambios en el contenido relativo de agua en hojas de Capsicum annum L cv. Papri King (PK), Papri Queer 
(PQ) y Sonora (SON) por efecto de 8 días de tratamiento con diferentes concentraciones de NaCl. Lo 
promedios marcados con la misma letra no son diferentes significativamente (P < 0.001), determinado pi 
el test de rango múltiple de Tukey. Las barras verticales representan el error estándar (n = 3) 

concentraciones de NaCl. A los 8 días del 
tratamiento con NaCl 200 mM, el CRA mostró 

los valores más bajos, disminuyó a 70.5, 75.3 y 77 
% en Papri King, Papri Queen y Sonora 

respectivamente. Al comparar los promedios del 

CRA de Papri King entre las concentraciones de 

NaCl, se encontró diferencias significativas entre 
200 y las demás concentraciones; mientras que en 

Papri Queen y Sonora no se observaron diferencias 
significativas entre 50, 100 y 200 mM, pero sí entre 
éstas y 0, 5, 10 y 25 mM. 

Prolina (19/9 PF) 

10 

Concentración NaCl (mM) 

Fig. 2: Contenido de prolina en hoj 
(SON), expuestas a diferentes concentraciones 
de tres repeticiones, las barras verticale 

254 

25 

Contenido de prolina 

Muchas especies vegetales cuando son cultivada 

en sustratos con diferentes niveles de salinida 

aumentan el contenido de prolina en sus tejidos. E 

nuestro trabajo observamos que, en las plantas cont 

el contenido de prolina fue mayor en el cv. Sonora qH 

en PK y PQ. La exposición de las plantas a las diferenté 

concentraciones de NaCI por 8 días, indujo un aumen 

vel contenido de prolina en hojas dela sionifica 

lo] LA 

tres cultivares analizados (Fig. 2). En Papri King y Pap! 

50 100 200 

a pa 

as de Capsicum annum L. ey. Papri King (PK), Papri Queen a > med de NaCI durante 8 días. Los valores representan el pera 
s indican el error estánd letra no son diferentes significativamente (P < 0.001 

: : la ar. Los promedios marcados pes de Tolo 

), determinado por el test de rango múltiple 

Arnaldoa 14(2): 251 358.00 
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+ PK *PO ¿SON 
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Fig. 3: Relación entre la concentración de prolina y el contenido relativo de agua en tres cultivares de 

Capsicum annuum L. sometidos a diferentes concentraciones de NaCl por 8 días. 

Queen, el contenido de prolina mostró solamente 

diferencias significativas (P < 0.001) a concentraciones 
de NaCI 50, 100 y 200 mM; mientras que en el cv. 
Sonora las diferencias dad uiddo MON observadas 

a 100 y 200 mM. A! ta de NaCl, 

el contenido de prolina aumentó CEN , 15.6 y 7.2 veces 

en comparación al control en PK, PQ y Sonora 

respectivamente. 

Una relación estadísticamente significativa entre 

las e de prolina y contenido relativo de 

Am 

annuum estudiados (Fig. 3). Un coeficiente de 

correlación de -0.96352839, -0.92549338 y - 

0.79940241 fue obtenido para PK, PQ y SON 

respectivamente. 

Discusión 

e E 1 1 dd dd 1 AO, 

disminución de . ERÍCEROS e. y osmótico del 
suelo, lo ico de la planta; 

es decir, la planta tiende perder agua, por lo quela 
plant A o 

que el sustrato para PEN la absorción des .agua 

(Buchanan et al., 2000). También ante esta situación, 

Arnaldoa 14(2): 251-258, 2007 

esta bien establecido la inducción de una señal (ABA) 

en la raíz la cual alcanza las hojas gracias a la 

transpiración para inducir el cierre de estomas 

(Wilkinson « Davies, 2002), reduciéndose así la 

pérdida de agua. De hecho, el estado hídrico foliar 

interactúa con la conductancia estomática y 

transpiración bajo deficiencia hídrica y una buena 
PUES TREO AUS OS A MU 

hídrico foliar y conductancia estomática (Medrano et 

al, 2002). El estado hídrico de una planta puede 

establecerse mediante la estimación del contenido 

sio ge aun (CRA). En nuestro trabajo, se observó 

CRA enl Pa ¡ King, Papri 
E 

Queen y Sonora cuando las plantas crecieron en 

sustratos con diferentes concentraciones de NaCl, es 

probable que a pesar de ser muy ligera la variación el 

CRA en las concentraciones de NaCI menores de 50 

mM, la variación del CRA ha sido suficiente para que 

los hee Pa netos: Los diferentes valores del 

CRA tración de 200 mM en los 

tres cultivares analizados podrían estar relacionados 

con los mecanismos de respuesta de cada cultivar a 

este factor. Como el estado hídrico de la planta se ve 

afectado por la exposición a concentraciones elevadas 

de sales, deben ir cambios en el flujo de agua de 
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E 1 PE 1 ES | E + + 

A A , La 

situación. La absorción de agua se lleva a cabo gracias 

al mayor potencial osmótico de la raíz con respecto al 
tn lac rélilac deian de ectar 

a concentraciones de NaCl 50 mM, alcanzándose los 

valores mas altos a 200 csi en ha tres cultivares 
Dié + ee Al 1 analizados 

rr ), E his 

us “l íntacio 1 ey 

JUNCOS 7 FE y 

adi. UA EINER 2003). E un sustrato 
laCI, . 

) 

1 e 2 yb Ls PA A (Na*, CI) del 

de iddeperilicatals de la toxicidad que estos 

iones di as causar, con el fin de reducir el potencial 
di para lograr la 

entrada de agua; pero una vez que han podido tomar 

para evitar los efectos tóxicos (Shi £ Zhu, 2002). Así 

también para mantener el estado hídrico, las 
acuaporinas, proteínas canales de membrana (PIP) 

juegan un papel dinámico clave en el control del 
movimiento del agua en o células E la raíz y mea 
proteínas TIP 1 delt 
del control del agua olle para ida y 
mantener =/8 ias od eE los cambios en el 

l las sales (Ver- 
Estrella et al, 2004, Bartels £ Pmalial, 2005). El 
acomodo osmótico y la regulación de estas proteínas 
poden estar S cuenta e as hídrico de los 

j lación de CRA 
en PK, PQ y Sonora, no fue muy diferente cuando las 
plántulas crecieron en NaCl 200mM, sugiere que 
Sonora responde mejor al déficit de agua ocasionado 
por la salinidad conseguida con NaCl. 

Las plantas para poder vivir en un medio salino 
deben involucrar una serie de cambios para mantener 
su crecimiento. Han sido observados diversos 
mecanismos celulares por los cuales las plantas alivian 
los efectos del estrés, muchas plantas acumulan 
osmolitos compatibles, entre ellos la prolina (Kavi 
Kishor et al., 2005). Es conocido que la prolina ¡ juega 
un papel importante como tector en plantas 
ein: a pon aaa (Ar et aL 2005), También 
<e 

ACUM ular prolina 

esta oeleelalanilí con qe cichac a sal (Stewart et 
al, 2004). Los resultados obtenidos en este trabajo, 
mostraron aumento significativo en el contenido de 
prolina en hojas, cuando las plantas fueron sometidas 

nivel de deoradariá 1d 
(y 

prolina en hojas de los tres a de y amm 
analizados. En tej 

condiciones de estrés lino y sequía, la il 

de prolina ha sido atribuida a un aumento de su 

biosíntesis y disminución en la degradación (Kan 

Kishor et al., 2005). Bajo estrés salino, la prolina es 

sintetizada principalmente vía ácido glutámico, 

catalizada por 

(P5CS). Plantas transgénicas sobreexpresando PSC 

acumulan más prolina que plantas control y so 

tolerantes a estrés osmótico (Kavi Kishor et al., 1995) 

Además, se ha ob 1 

”!pirrolina-5-carboxilata sintetasa 

causado por la dobrerigpriaión de P5CS en al 

transgénico mostró aumento en la tolerancia a esté 

salino (Zhu et al., 1998). Similarmente, cuando el gel 
PSCS fue introducido en trigo, la prueba de salinidad 

indicó que la sobreexpresión de prolina le confió 

tolerancia a estrés salino (Sawahel € Hassan, 2002) 

La mayor lación de prolina observada ent 

cultivar PK que en PQ y Sonora a medida que bl 

salinidad (NaCl) fue más severa, podría esti 

relacionada con la sensibilidad diferencial 2% 

concentración de sales de estos cultivares. Ll 

a a les A i 

observado en muchas especies de plantas. En cualí 

SN de Solamun as se encontró Ul 
e : Ll dl A dea ció plantas 

tolerantes a sal, Bs en los cultivares “sensitivos; si 

embargo, en callos, este comportamiento no ft 

observado. Por otro lado, el aumento del contenido 

poetina dación por sal, he de más “o 
Rahnamas 

Ebrahimzadeh, 2004). En dos genotipos de Soi! 

bicolor, uno sensitivo y otro tolerante a salinidad, * 

concentración de prolina aumentó en las hojas: 

plántulas estresadas, especialmente en el ges 

sensitivo (Lacerda et al., 2005). Al analizar 30 

de Triticum aestivum L. sometidos a estrés .) 

contenido de prolina en hojas, aumentó 5.2 veces 

d 
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e cultivares REIR como tolerantes a sales, 

tó 13.8 

veces y po aumento de prolina fue de 27.4 veces en 
un cultivar considerado muy sensitivo a salinidad 

(Poustini et al., 2007). 

en les ss 

Basados en estas observaciones, podría indicarse 
que en Capsicum annuum, el cultivar Sonora podría 

considerarse mas tolerante a la salinidad (NaCl) que 
los cultivares PQ y PK. Este cultivar presentó un nivel 
basal de prolina mayor que los otros dos cultivares 
estudiados y al aumentar la concentración de NaCl en 
PES a an E 

mM manifestó aumento significativo en el contenido 
de prolina; mientras que en los cvs: PK y PQ, 
aumentaron su contenido de este aminoácido a una 
concentración de NaCl 50 mM. Similarmente a lo 
indicado en los estudios anteriores, el cv. Sonora, a la 
mayor concentración de NaCl considerada en este 
trabajo, mostró un menor aumento en el contenido de 
prolina, 7.2 veces; mientras que en los cvs. PQ y PK 
aumentó en 15.8 y 23.1 veces respectivamente. Sin 
embargo, debemos tener presente también que el 

aumento des aos: es empata uno Sd Es pedi 
Mie 3 

1 Y 

mientraco dah llawarce a cahn nara 
E 

aumentar la habilidad de las plantas a fin de tolerar la 

deficiencia de agua y vencer el estrés osmótico para 

sostener su crecimiento y desarrollo. 

Conclusiones 

El aumento significativo en la concentración de 

prolina fue observado a partir de una concentración de 

NaCI 50 mM para los cultivares Papri King y Papri 

Queen y desde 100mM para el cultivar Sonora. 

Fa dies f E ada a Ae nrnlina 
A 

la concentración de NaCl 200 mM en los tres cultivares 

de C. annuum analizados; SE se evidenciaron los 

dal + wala tiun de a011a 

O 

El contenido de prolina acumulado por el cultivar 

Sonora, fue menor que en los cultivares Papri King y 

Papri Queen, cuando fueron cultivados por ocho días 

en una concentración de NaCl 200mM. 
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Resumen 

En este trabaj 1] As A el del E 1 el A A pl A Mij l 

y 
ubicado en el Distrito de Chalaco, Provincia de Morropón, Piura. E i la vertiente Occidental Andina. entre 

2 600 - 3 400 msnm y tiene una extensión ai pen de 600 - 800 Hás. PS estudio ecológico reconoce la presencia 
1 + ds Picos 55 Areas con árboles y ifoli ¡onal | bs-MBT, bosque 

1 A 

pere 1 bh ios ) 
5 tip PRA AA A 

celta e registra la presencia de 76 familias, 150 gé teridophyta y Angiospermae. De estas últimas, 

las dicotiledóneas tienen el mayor número de especies, con presencia se endemismos y nuevos registros para el país. Las 

familias Asteraceae, Poaceae, y Sol q 

Palabras clave: Florístico, endemismo, relicto, Z de vid 

p 

+ 1] 

Abstract 

We present the preliminary floristic and Pa nn YE the Mijal me cloud forest, located in the District of 

een 2600 - 3400 msnm and has Chalaco, Province of Morropón, Piura. T! r 

an extension bi 600 - 800 Hás ERE The a bed et bus pes :24 e a oe hos 
decidi: 

and paramo grasland 0PR in bmh-TM. The floristic set pa ve presence el 76 families, on gener pue 216 species 

nojosnermae In Andciospermae. tl with presence veen Pt 
[=] r 

naa | of endemism ab new leona lor the country. The Asteraceae, Poacias and g 

species 

O E 

£ 4 1 e 

number of 

Key words: Floristic, endemism, relict, Zones of natural life. 

Introducción 

La Sierra del departamento de Piura es de 

extraordinaria importancia científica, por encontrarse 

dentro de la zona Amotape - Huancabamba, 
considerada por varios científicos como un área de 

biodiversidad excepcional (Weigend, 2002). Además 

se puede asegurar que la diversidad florística de este 

territorio ha sido muy poco enlecciocada na Brako 

sólo se han registrado en Piura 81 especies. Esta cantidad 
E na 

ES peo Ñ: E: E: a 

prefiere. Los amplios ecosistemas naturales del 

Departamento de Piura, como el Bosque Seco, los 

bosques montanos de neblina, en algunos casos con 

vegetación arbórea alta y de amplia cobertura, los 

pajonales altoandinos llamados Páramos, con sus 
did : 1 h 

S Zaruchi (1993), 
271 especies de Fabaceae (leguminosas) de las cuales 

O [2] 1 O 

alta diversidad biótica, que necesitan coleccionarse. 
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Los bosques naturales están muy deteriorados en 

su estructura florística y vegetacional por extracción 

de madera, o ellos han sido talados totalmente para la 

instalación de agroecosistemas de cultivos anuales. 

Según Dillon (1994), los bosques montanos del Nor 

Oeste del Perú están siendo rápidamente destruidos, 

como está ocurriendo en el Ecuador, sin que antes se 
h A PT | O 

Aabuana los bosques montanos del Nor Oeste 

peruano han sido intervenidos en una elevada 

proporción, quedando éstos como “islas” o fragmentos 

de un extenso bosque continuo. 

l objeto d pli 1 G o E 

y ecológico de los hice montanos de neblina 

residuales y proporcionar información prioritaria con 
pa E LA a + de 

los resultados de colecciones realizadas en una zona 

correspondiente al Bosque Mijal. 

500000 575000 

Aspectos Geográficos 

¡ae! AA 111 

del mismo PS LA altitud máxima es de 3 m 

m, según el mapa físico-político del Dpto. de Piura (Ins 

Geogr. Nacional, 1992), situado a SE de la localidal 

de Chalaco. Este territorio pertenece a la provinciad 

Morropón, distrito de Chalaco (Fig. 1). Su accesos 

hace siguiendo la carretera Piura - Morropón— Chal» 

Pacaipampa. Desde el Caserío Tierra Colorada, (5'0! 

Ho 1847 06. hab sa entre Chalacoy 

Pacaicampa, se t d j 'aserío Altamiz 

(2 700 m, 5% 2* 49” L.S.; 79% 44 8” LO, - IM 

0640176, UTM 9441484), el cual es la puerta d 

entrada - odo Mijal. oh una E carrozable, el 

p ta el Caserío Vista 

(3 400 m, 17M 0642079 - UTM 9440619). Desú 

esta localidad continúa un camino de herradura qu 

atraviesa al bosque en dirección Sur, hasta la peque 

650000 

Leyenda 

[—] Osstito de Chalaco 

EE Bosque de Mijal 

TALARA 
E Cuenca Piura 

Provincias 

SULLANA odo OA 

2 E a > E 
3. 3 

o 
3 3 

ed 3 

575000 

Fig. O del Bosque de Mijal en el Dpto, de Piura. Unidad de Información Geográfica. Universidad: 
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Laguna Mijal (3 180m, 5% 421.5” L.S.; 79% 42' 44.8” 
L.O.). Desde IE se inicia Otro camino de 

Oeste, llega 

al Caserío Juan leo Este sendero recorre la parte 
baja del bosque hasta los 2 320 m, límite inferior del 
mismo. 

y PA herradura 1 

El bosque Mijal en relación a los Andes, ocupa la 

vertiente occidental del extremo Sur de la cadena 

montañosa occidental de los Andes del Norte. 

Justamente a la altura del Cerro Mijal se inicia un ramal 

de estos Andes, que tomando una dirección NO, llega 

hasta la localidad de Lagunas. Weberbauer (1945), 

describe a este ramal andino como la cordillera entre 

las localidades de Lagunas y Frías que en su cima (3 
100 — 3 400 m) forma a la “Meseta andina”, de 

superficie ondulada, con vegetación herbácea 

principalmente de gramíneas, carente de neblinas; 

aunque sobre sus laderas occidentales, éstas son 

frecuentes y densas. 

Los límites del bosque pueden describirse: 

* Hacia el Este, limita con el pajonal graminoso 

del 

(Weberbauer, 1945), cabecera de la microcuenca 

páramo de la cordillera Guamaní 

del río Quiroz. 

* Hacia el Oeste, limit 1 ló 

de la quebrada Mijal, cerca di la E al 

río Chalaco. 

* Hacia el Sur, su límite lo constituye la cadena de 

cerros que en dirección Este-Oeste, separa la 

microcuenca del río Yamango, afluente del río 

Piscán. 

_ _— m.-] _ * Hacia el Norte, el lí Ai 

En la Fig. 2 se presenta el mapa de ubicación del 

bosque de Mijal y sus límites. 

635 

T fa AA rod 2 

halaco Río Glaro 5! P; Bosque de Mijal |. 

E 08 P chuelo 

e 1 

- o 
a] 
] 

bh HE 

e Y A o 

pe, am 

3 
Leyenda 

ys —— Límite de Caseríos 

s N «==» Límite de Distrito de Chalaco 
ze Wll E j ==» Límite de Microcuencas 

1 2 + cd 
Km s 

1 1 

640000 642500 

Fig. 2. Ubicación del bosque Mijal, en la Microcuenca Mijal. Unidad de Información Geográfica. Universidad de 

tur 
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Biogeografía y alta humedad en el suelo, constituye un área de 
divorcio hidrológico hacia las quebradas antes FIA A AE o! Ls e AI lA 

a o . . y . , a mencionadas y hacia el Río Naranjo, pertenecienteab de los da en iS rán ena montañosas y Jo p 
cuenca del Río Quiroz. 

2 145 m, E 50 10" LS; 79 30' o ES e CAT idades de agua en los piso 
je] ed 

ecológicos inferiores de la vertiente occidental (bosque 
junto con apa profundas Sy angostas riberas de los ¡od 
Huancabamba, Chamaya y Marañón, conforma la 

Depresión de Huancabamba. Para varios científicos 
ésta representa una frontera biogeográfica para taxones 
de la zona andina (Weigend, 2002), entre los Andes 
del Norte (Venezuela — Norte peruano) y los Andes del E 40% 
Centro, que recorren al Perú hasta el Altiplano. Por ss eN 
esta razón, las características florísticas de los Andes 
del Sur del Ecuador tienen gran similitud con los 
bosques montanos peruanos situados al N de la ds sitas ds Coti lópica 
a de a: np ellos forman parte 

seco y desierto costero); la conservación del Bosque 
Mijal es de singular importancia por constituir un 

fuente de recurso hídrico importante. Tanto su ampli 

cobertura vegetal como las características edáficas de 

horizonte A del sustrato, actúa como una esponja que 
A? y 

Ecología 

ass de los is Tropicales, con particularidala 
lmi dino. De otro lado, a e e TRES iaa ] -DOSICIÓN 

la población rural de Pura y Cajamarca utiliza el 
concepto de Páramo, para referirse a los ecosistemas 

a eres y neblinas, 

graminosos altoandinos situados en este territorio. El Bosque Mijal abarca un espacio comprendid 
aproximadamente entre los 2 200 m. en su límit 

Hidrografía inferior, hasta los 3 350 m en su límit perior. El tipo 

El Bosque Mijal pe ve deta eahanara 4. de vegetación existente en este dl de altitud vafí 

vn.  segúnelvol ral, la misma qu cuenca del Río Pita, a través de la subcuenca del Río E 
Chalaco. Éste, conjuntamente con los Ríos La Gallega se incrementa en sentido ascendente; el ele 
y Piscán, vierte sus aguas al Río Piura a través del Río decreciente de la temperatura hacia el piso 3 
Corrales. > s Quebiradas ia Mijal y Chonta llamado Páramo, la humedad del suelo y hum 

1 relativa atmosférica disponible. son A 

el río Ch 

agua hacia 

- Según el concepto de Zonas de Vida Natur 
La parte alta del Bosque Mijal, orientada hacia el (ZVN) del sistema de Holdridge (1 982), en este espit! 

N y constituida por un páramo de mayor precipitación Se reconocen: (Cuadro 1, Fig. 3). 

Cuadro 1. Tipo de vegetación según zonas de vida natural. 
A —MMIMI, 

ZVN EXTENSIÓN TIPO DE VEGETACIÓN EPIFITISMO 
bs-MBT o la es inferior Matorral, con pocos árboles, Escaso de la lader Armario: ó 6 amtela e y 

herbáce: nales. 

DMT Es el más amplio. Ei árbol Abundane 
arbus bó de DOS y y no 

rennes: bosque de neblin 
bmh-MT Zona altoandina Pajonal de dq dere No existe muy pequeña. acaules, con arbus oia Os 

dispersos: Pre- cora ram a o o 
me 
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* Zona baja, constituye un bosque seco Montano 

Bajo Tropical (bs-MB'T). Esta zona es un ecotono, 

conformado por vegetación arbustiva — arbórea 
perennifolia que desciende del piso ecológico superior 

o A A | 1 e acrriada t 
[e] 

en su mayoría anual, que ascienden del piso ecológico 

inferior. 

* Zona media, está constituida por un bosque 

húmedo Montano Tropical (bh-MT); conformado por 

vegetación arbórea y arbustiva perennifolia, un estrato 

herbáceo en su mayoría perenne. Esta vegetación 

conforma gran parte del bosque estudiado. Sus 

características vegetacionales y florísticas son el 

1 1 E 3 J + 

F yor y 
que incrementan la humedad atmosférica 

principalmente durante la estación lluviosa. El 

abundante epifitismo — conformado por pteridofitas, 

orquídeas, aráceas, gesneriáceas, bromeliáceas; 

diferentes musgos y líquenes - son un indicador de la 

mencionada humedad. Esta característica determina 

el nombre de “bosque de neblina”. 

* Zona alta, constituye un bosque muy húmedo 

Montano Tropical (bmh-MT), conformado por 

vegetación de baja estatura, de tipo pajonal de 

gramíneas con plantas de tallos muy cortos y hojas 

adosadas a la superficie del suelo; algunas herbáceas 

erguidas y arbustos dispersos que pueden o no 

sobrepasar la estatura de las gramíneas. 

Según el concepto de Regiones Naturales (Pulgar 

Vidal, 1 987) el bosque muestra una zona de Jalca en 

la parte alta, denominada en aquel lugar Páramo; y las 

zonas media e inferior, que corresponden a una región 

Quechua y Yunga respectivamente. (Fig. 4) 

Climatología 

En el área del bosque no existe estación 

meteorológica, por lo cual los parámetros 

climáticos que se presentan son los que indica la 

bibliografía (INRENA, 1995) para cada una de 

las ZVN. 

637500 

Fig 3. ZVN de la microcuenca Mijal. Unidad de Información Geográfica. Universidad de Piura 
635000 
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Cuadro 2. Parámetros climáticos según zonas de vida natural 

ZVN1 ALTITUD(msnm) T? MÁX.(*C) T* MÍN.(*C) PRECIP. MÁX. PRECIP. MÍN. 
(mm/año) (mm/año) 

bhm-MT 3 150 — 3 400 10.9 6.5 1720 830 

bh-MT 2 800 - 3 150 19.1 va 1 150 490 

bs-MBT 2 600 - 2 800 16.5 10.9 970 450 

Con excepción del bs-MBT, en cuya ZVN se 

presenta un déficit hídric después de la estación seca; 

en el bh-MT y bmh-MT, la evapotranspiración 

potencial es menor (0.5) o igual al volumen de 

Fig. 4. Vista panorámica parcial del Bosque Mijal 

Diversidad Florística 

La investisación Floríctica ha ah. 3 , 
to) especies 

FE ] O 15 : ntorman el bosque (árboles, arbustos y hierbas), 
las mismas que corresponden a las divisiones: 
Pteridophyta y Angiospermae 

¡23 Este cuadro nos ilustra la gran diversidad florística 
de este pequeño bosque relicto, de 600 - 800 h 

bosque primario. 
as de 

103) o) fe 

precipitación promedio total por año. Por ello, en 

estas ZVN, no se presenta déficit hídrico durante el 

LE año, por lo que se califica como un clima subhúmedo 

a húmedo. 

Cuadro 3. Diversidad florística. 

DIVISIÓN FAMILIAS | GÉNEROS eses 

PTERYDOPHYTA | 09 14 | 108 

ANGIOSPERMAE | 

Monocotiledoneae | 07 25 36 | 

Dicotiledoneae 60 441 O 

TOTAL : 76 150 216 | 
me 

iS 200 
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La sistematización de las colecciones por familia, 

género y especie basada en la bibliografía (Holmgren 

S Molau, 1984, Cuamacás, 1995, Neuendorf, 2003, 

Macbride, 1930; Ulloa 1993) , y en las consultas de 

los Herbarios Loja, UMS, UPAO, CPUN ; nos ha 

permitido reconocer la presencia de 236 especies, 

distribuidas en 71 familias y 168 géneros (Cuadro 3) y 

que, del número de familias mencionadas, sólo 08 

acumulan 1 13 especies (Cuadro 4), es decir, el 47.8 %. 

E O 1 , 

pa A E e el . : CPE 

de la colección y realizar aún mayores colecciones, se 

han obtenido resultados importantes en cuanto a la 

distribución de especies. 

E 11 hacta ahnra 

descritas aho para los Andes del Norte: ra 

semiconnta Pi LES 

De otro lado, se han registrado los endemismos: 
Senecio piurensis Sagastegui K Zardini (Asteraceae), 
Gentianella liniflora (H.B.K. )Fabris ex J. S. Pringle 

(Gentianaceae), Calceolaria divaricada H.B.K. 

(Scrophulariaceae), Calceolaria linearis R. £ P. 

(Scrophulariaceae) (Brako £ Zarucchi, 1993) 

Clinopodium flabellifolium (Epling « Jativa) Govaerts 

(Lamiaceae) (Ulloa Ulloa et al., 2004) 

Las familias con mayor número de especies se 

muestran en el Cuadro 4, siendo las Asteraceae, Poaceae 

y Solanaceae las más representativas. Las 68 familias 

restantes tienen menos de cinco especies y, la mayoría 

de ellas tienen solo una. 

Benth. (Liliaceao); Acta delas del Hoidos 

Polypodium murorum Hook (Polypodiaceae) y Aira 

carpophyllea L. (Poaceae), una introducción del Nuevo 

dean RE S< ui — Yañez, 1 ll La 
a 

mwrec, 

alN dela Dep si H bamb indica que 

ésta es una distribución natural debido a pg este 

territorio pertenece al Complejo Ecológico de los Andes 

del Norte. En este sentido, el concepto de endemismo 

basado en criterios iS no es cc y el 

reailtad e iar la 

¡istribución de las especies aa unidades 

fitogeográficas o ecológicas. 

También se han registrado especies distribuidas, 

tanto en los Andes del Norte como del Centro, tales 

como Symplocos nuda Humb. S Bonpl. (Symplocaceae) 

y Croton callicarpifolius M. Vahi, registradas en el Ecuador 

(Jorgensen £ León-Yañez, 1999). En el primer caso, 

Brako y Zarucchi (1993) no menciona a esta especie 

para el Perú, sin embargo, Stahl (1993) indica que esta 

especie es conocida de un espécimen dudoso que 

posiblemente fue colectado en Huánuco por Rivera 

López. En el segundo caso, Brako y Zaruchi 
menciona 

que esta especie no ha sido confirmada para el Perú, 

pero Macbride (1951) indica que esta especie ha sido 

colectada por Raimondi en Chalaco, Piura. 

Árnaldoa 14(2): 259-268, 2007 

Cuadro 4. Familia de angios; ás de cin 

especies. 

FAMILIAS N* ESPECIES % 

ASTERACEAE 33 13.9 

POACEAE 19 08.2 

SOLANACEAE 16 06.7 

SCROPHULARIACEAE 13 05.6 

FABACEAE 10 04.2 

MELASTOMATACEAE 09 03.8 

RUBIACEAE 07 02.9 

LAURACEAE 06 02.5 

TOTAL: 113 47.8 

Estado actual del Bosque 

Las oO actuales de la vegetación son el 

trópica. La población penpeada po O | 

en enel área hacjecido yan ej 
p Y 

ds Hará 

que se iocrementa aún más, ha instalado en je espacio 

del bosque áreas de cultivo (papa, arveja, maíz) y de 

pastos ago para crianza de ero vacuno. Por 

a manera de “islas” qn alternan con aquellas áreas 

manejadas por el hombre. Sólo en las áreas donde la 

topografía es de alta pendiente y pedregosidad, 

generalmente a lo largo de las quebradas, el bosque se 

muestra con escasa intervención y se puede apreciar 

una vegetación primaria. Por ello, el bosque 

propiamente dicho se reduce a unas 800 Has. 
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Il, del bh-MT 

a ; Es 
inchona officinalis L iscarilla”, del bh-MÍ 

Extracción de leña y madera p 
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AN e E +á E . dues ME Y 

I x o 

de los suelos, tanto en espesor del horizonte “A” (suelo 
propiamente dicho y materiales orgánicos en 
3 PAS A po den te + E ), P 
la erosión hídrica de las lluvias y del agua de riego por 
inundación. Considerando que los cultivos instalados 
requieren limpieza total del bosque y son de carácter 
anual, estos procesos de degradación se incrementan 
aún más. 

Uso de las plantas 

y . f 1 eS 

tienen divetós utilidad, como product de la relación 
mlanta nr hombre 

POLL t él se que 
estableció en el espacio andino. De esta relación ha 
E una pa del uso de las plantas que se ha 

e .2 “ de 

nuestros días. ya diálogos con los calabesits que 
habitan el bosque, han demostrado que éstas 
constituyen un recurso natural de interés social. Los 
usos detectados son: 

$ Plantas para leña. El bosque representa para los 
nah] 
t 

sus alimentos. Durante los meses de Octubre a 
Diciembre, antes del inicio del periodo de lluvias, es 
cuando mayor cantidad de “leña” extraen del bosque 

para guardar en la casa. 

$ Plantas medicinales. A este respecto, Zwijnen $ 

Woudenberg (2003) han registrado 23 especies 
ha rnlertada acta hnern 

1 

Además 

“cascarilla”, perteneciente a la especie Cinchona 

officinalis, cuya corteza es utilizada para curar 
a e. . . La 1 E S ” 

aguardiente. El “shimir”, perteneciente a la especie 

Mauria heterophylla, produce alteraciones de la piel y 

el campesino trata de no tocar estas plantas debido a 

las resinas contenidas en su estructura. e daa 

$ Plantas maderables. Con este propósito se utilizan a 
las plantas conocidas como “puchugero”, “paltón 

chico”, “puchuguero paltón”, “paltaguiro”, 
pertenecientes a la familia Lauracea, géneros Persea, 
Ocotea, Nectandra, respectivamente. Igualmente se 
utiliza con este fin a Symplocos nuda, conocida como 
“laicate”; a Weimannia chryseis, conocida como 

“punzaro”, a Citronella sp, conocida como “limoncillo”, 
Alnus accuminata ssp. acuminata, denominado “aliso”. 

$ En el bosque se han encontrado varias especies de 
interés ornamental, como es el caso de las sc 

dl ee género Calceolaria, de la familia Scrop : 

“Vo RA] y vaáós tipos 

de helechos y orquídeas. 

Conclusiones y recomendaciones 

que urge registrar, estudiar y aprender a conservar para 

aprovecharla de forma sostenible. 

En el bosque Mijal se han registrado 76 familias 

pertenecientes a las Divisiones Pteridophyta y 

Angiospermae, 150 géneros y 216 especies. 

Las familias Asteraceae, Poaceae y Solanaceae son las 

más representativas del bosque Mijal. Las especies 

Calceolaria semiconnta, Bomarea multipes, Polypodium 

murorum, y Aira caryophyllea, registradas en el bosque 

Mijal, constituyen primer registro para el Perú. 
Í cs A 

Fy É 

y Cal ) 5D. 
a limenrie enm P 

Una de las funciones del bosque de Mijal como 

ecosistema es el abastecimiento de agua para cientos 

de miles e epi y cerrado en la cuenca del río 

Piura, p valore 

este servicio ablecia! de manera que se compense 

económicamente a los habitantes de los bosques 

altoandinos para que se conviertan en verdaderos 

cuidadores del agua. 
con suelda”, del género Phoradend; E 

la rá y a E VANO * A E AA rc 14 J 1 PA 

También se ha informado que el O e Inca”, dins humanas carol extracción de madera 

Derienecionte alain 5 leñ trucción. Para ello, los pobladores d 
E atureja sp Ps a 

z sy EN sl yA OL + 1 Ivla ODER (Oficina tE, para aliviar procesos de indigestión. trabajar g N 

Arnaldoa 14(2): 259-268, 2007 
267 



Sánchez el al.: Estudio florístico y ambiental del bosque relicto Mijal 

de Desarrollo Rural del Municipio de Chalaco) de 

manera que se ponga en práctica el mapa de uso 

potencial de la tierra (elaborado por el Programa 

Chalaco) en donde se han identificado y clasificado 

áreas para las diversas actividades productivas y de 

conservación. Allí se señalan zonas propicias para 

bosques de producción, uno de cuyos fines es la 

propagación de especies maderables de rápido 

crecimiento para usar como leña y también con fines 

comerciales, e Os para las familias bajo 
Án encten una propi resta d 
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Resumen 

C ¡ brida K h (Capparaceae) le | bilidad j pertenece xl y E 

a la flora de los bosq del Norte del Perú iy y es del Ecuador entre los 0-2,500 m de altitud. Ha sido conocida 
desde ii : : LE tido, a [ de estar considerada 
en Peligro Cuiio (CR) por Be gobiemo del Perú, ig Esad restación extensiva e irreversible, drena Fo 

aprovechar en artesanía, motivada por | l j 8 

sti Mi ] dE 1 ] bié leñ bón. Su conservación 

debe ser urgerte y por so parte de los Estados Peruano y Ecuatoriano, con la ayuda de los Gobiernos Locales y 

Regionales, así com y científicos, a fin de evitar que por la continua depredación a la q etida se 

produzca ió lap rto de tiempo. Por consiguiente, en el p trabaj idera que | ió 

ii oh 4 A S pa Ad A E ibuyénd quí E > pect E 

gente, 

su taxonomía, etnobotánica, distribució y) ] gí , fenología propagación l mi jempo prof iend p y g 

Para su conservación. 

Palabras Clave: Capparis scabrida, «sapote», Perú, Ecuador, En Peligro Critico (CR), conservación urgente. 

Abstract 

A NE E dis dos 1 hi iesind yst The species occurs in the 
el X ) E pe 

flora of A f, £KT 1 Pe AM” 1 15 + E ] ] j | O f Mm. 5! has 

y 
All A 1 a) 

been known since pre-Columbian ti d forest por 

the species Critically seda cE it sn 2 extensive a pao” deforesation due to the al for its wood, 

"e LUN its value, is sold f the local, national cre international market, 
o- , dEl 

and besides it is used how 3 3 y al The . £at p . 1 high y y A . p y 

. 1 ernmente nomilati d i if itv in 
of the ire» sere Us pa states, assisted quie local and 5 S EE > dd 

order tna FEET y ] hat th j £C. scabrida 
P el A A o 5 X 

PS US do + e + 
Needs to de urgent integrated, 1i Ive diff levels of d ki ad y, 

É£ se birra distribution, ecology, ph 

words: Capparis sii pias Péni Ecuador, aroide
 Dinrgaól dijo conservation. 



Introducción 

Capparis scabrida Kunth (Capparaceae), es una 

especie que se distribuye en el Norte del Perú y Sur del 
Ecuador entre los O y 2,500 m de altitud. Ha sido 
conocida desde los antiguos peruanos, quienes la 
utilizaron en sus actividades diarias, principalmente la 

AA as de ton 

(ídolos y utensilios), como leña, y los frutos en 
alimentación (Camino, 1982; Christensen, 1989; 

Shimada et al., 1994; Briceño, 1995a,b; 1997a,b; 1999; 
2003; 2004, Fernández £ Rodríguez, 2002, 2007). 
Sin embargo, a pesar de su das remoto y aislado, 
rcanciderad 

ecosistemas desérticos, pe ich: una fuerte 
A > ez pa pe 

L A 1 is de 

dectriut; | EP 1 

fundamentalmente por aprovechar su iS muy 
utilizada en artesanía, como leña y carbón. Así mismo, 
grandes extensiones de zonas eriazas en la costa norte 
del Perú, hábitat natural de esta especie, están siendo 

incorporadas a terrenos de cultivo en cumplimiento a 
PA A 7 % ON , 

x 2 ja] > Ge 

del proyecto Chavimochic, Dpto. La Libertad, Perú). 
Como consecuencia, sus poblaciones naturales han 

IES tenia y se encuentran 
stri cnnll ee 

de biodiversidad a un » desequllbrio ecológico y 
1 (Si . ada, 1994: 

Pei £ Rodeipes 2002). 

Esta especie presenta un crecimiento lento en 
condiciones naturales y de laboratorio, además la 
viabilidad y as semillas y E 

diem 

je de germinación 

como de corto a de vida o rcalcrantes y pa 
il de termites (FAO, 1980, 

2007; Chata et al, 1988; López et al., 1988; 
Rodríguez £ Matías, 1989; Paredes, 1993). 

Por consiguiente, st ión d Er urgente 
E EN 3 

con la la de los Gobiernos pa y Regionales, 
así como de los pobladores y científicos, a fin de evitar 
que por la continua depredación a la que es sometida 

t al.: Capparis scabrida (Capparaceae) necesita planes de conservación urgente 

se produzca su extinción en un lapso corto de tiempo 
Recientemente ha sido declarada como especie e 
Peligro Crítico (CR) por el gobierno peruano (D.S.04 
2006-AG). Consideramos que C. scabrida debe y 
incorporada rápidamente en alguna forma de manéj 
por consiguiente en el presente trabajo se resumel 

A r ed Y 

taxonómica, usos, distribución y ecología, fenologí 
EEaCACIón: así como la PropueAs de pautas; 

do vías com 

SECIóN alternativa y Procrai piloto de 

propagación. 

Taxonomía 

Capparis scabrida Kunth, Nov. Gen. Sp. (quartodl 
5:95. 1821. 

TIPO: Crescit in America meridionali, Humbollts 

Bonpland s.n. [Holótipo: P, Isótipos: B destr; foto: Eb) 

WIS(B)]. 

PI Se Pav. ex DC., Prodr. 1:25 

1824. 

Capparis gaudichaudiana Eichler, Fl. Bras. 13(1):2M 

1865 

Arbusto, mata postrada o árbol, hasta 91 
alto y 12 cm de diámetro (DAP); tallo compacto, cor 

del tronco fisurado-agrietada, multirámeo, tallo deb 

ramas sulcado, copa amplia. Hojas alternas, peciolós 

pecíolos densamente pubérulos, 1,5-2 cm de lar 

láminas oblongo-lanceoladas, coriáceas lustrosasel 

haz (con escasos pelos caducos), densamet! 

pubescente en el envés (pelos estrellado- 

o O u obtusas en la base, 

! áp ice, enteras, reti 

10-15 cm de li por 3-5 cm de ancho. Flor 

bisexuales, dispuestas en racimos-corimbifomé 

densamente estrellado-tomentosos, tomento 

oscuro; eje de inflorescencia de hasta 10 cm de lif 

(numerosas cicatrices de los pedúnculos cal 

pedúnculo floral terete, 2,5 cm largo; cáliz ( 

campanulado, 4-sépalos, partidos hasta las % pe 

triangulares, 1-1,5 x 0,8-1 cm, densamente 

1 
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tomentoso, tomento marrón-oscuro; 4-pétalos, libres, 

carnosos, oblongos, 1,8-2 x 0,6-0,8 cm, densamente 
estrellado-tomentosos, tomento marrón-claro; 

estambres numerosos (ca. 40), 4-5 cm de longitud, 

filamentos filiformes, blanco-amarillentos, rectos, 
glabros, anteras basifijas; ovario cilíndrico, 0,5 x 0,3 

cm, estigma sésil y discoideo, sobre un ginóforo de hasta 
7 cm de longitud, estrellado-marrón-tomentoso. Fruto 
bacciforme cuando tierno, cápsula cuando maduro, 

oblongo o angostamente ovoide, carnoso, 6-8 sulcado 
longitudinalmente, densamente estrellado-marrón- 
tomentoso, 10-15 x 4-5 cm largo, sobre un estípite 
(ginóforo + pedúnculo) de 8-10 cm de longitud. 
Semillas reniformes, cubiertas por un arilo pulposo 
anaranjado al estado fresco y corchoso al estado seco, 
pubescentes, numerosas (ca. 100). Figura 1A-D; ver 

delineación en Weberbauer (1941: 272, fig. 11) 

Material Examinado: 

ECUADOR: Prov. El Oro: 22.V-1967, C. Pineda 
89 (MO, S; fotocopia: WIS). 5 m, 327'S 80"13'W, 7- 
1V-1980, L. B. Holm-Nielsen 22842. Prov. Guayas: 0 - 
100 m, 2%44'S 80*3'W, 02-03-X-1987, Madsen 63987 

 (AAU).0-100 m, 2*49"S-808'W, 04-XI-1987, Madsen 
64103 (AAU). 0-300 m, 2957"S 808'W, 16 Nov 1987, 
Madsen 64134A (AAU). 50 m, 2"53'S 8010'W, 03-11 
Nov 1988, Madsen et al. 85310 (AAU). 20 - 40 m, 27- 
X-1958, Harling 3096 (S; fotocopia: WIS). 20 m, 29 
Oct 1958, Harling 3100 (S; fotocopia: WIS). 1852, 

NJ. Andersson 121 [S(2); fotocopia: WIS]. 20-1X-1952, 
Fagerlind S- Wibom 220 [S; fotocopia: WIS(S)]. 09-X- 
1952, Fagerlind S- Wibom 501 [S(2); fotocopia: WIS]. 
24-VI11-1836 - 08-1X-1836, G.W Barelay 422 (WIS; 
fotocopia: QCA). 40-80 m, 25-1X-1981, C.H. Dodson 

S PM. Dodson 11508 (GUAY, MO, SEL). 50 m,13- 
111-1982, C.H. Dodson S PM. Dodson 12943 (MO). 

10-1X-1952, E Fagerlind Sc G. Wibom s.n. (MO). Santa 
Elena, May 1978, EM. Valverde 23 (MO). Guayaquil, 

1799, Ruiz S Pavon s.n. 24/54 (MO). Prov. Loja: 

Saraguro, 2500 m, 04*17'S- 079*12'W, 05-1X-1990, 

C. Cerón 11876 (MO, WIS). Catamayo, 1500 m, 
0402'S- 079%25'W, 26-X-1991, D. Rubio, C. Aulestia 

« K. Edwards 2287 (MO, WIS). 1650 m, 09-X-1955, 

Arnaldoa 14(2): 269-282, 2007 

Asplund 18077 [NY, S(2); fotocopia: WIS(S), 
WIS(NY)]. 1400 m, 13-I1- 1987, Bohlin et al. 1331 
[GB, S; fotocopia: WIS(GB)]. 1400 m, 21-23-VII- 

1959, Harling 6065 (S; fotocopia: WIS).1300 m, 
04*00'00"5-07904'30"W, 14-11-1965,.D.H. Knight 439 
(WIS; fotocopia: QCA). 1300 m, 04*%00'00"S- 

07904'30"W, 20-X-1965, D.H. Knight 609 (WIS; 
fotocopia: QCA). 1520-1830 m, 24-X-1943, J.A. 

Steyermark 54842 (WIS; fotocopia: QCA). 1463 m, 
08-X-1944, W.H. Camp E-651 (WIS; fotocopia: QCA). 
1300 m, 10-11-1945, ER. Fosberg £ M.A. Giler 22934 
(WIS; fotocopia: QCA). 1300-1500 m, 4”3'S-7921"W, 
15-X-2000, J. E. Madsen, J. Gálvez 7441 (AAU). 1240 
m, 04%02”11"S-079*22"20"W, 24-V11-2006, C. Aedo, L. 

Gutiérrez £« C. Ulloa 13155 (MA, MO, QCNE). 

Catamayo, 1250-1400 m, 0357'S-07923"W, 16-VIl- 

1996, G.P. Lewis, B.B. Klitgaard, M.B. Klitgaard S D. 

Kerr 2451 (MO). Prov. Manabi: Playa Los Frailes, 0- 

5 m, 23-1-991, A. Gentry £ C. Josse 72703 (MO, 
photocopy: WIS). 70 m, 01*32'S 080*48'W, 29-1X- 

1984, J. Brandbyge 42789 [AAU, MO, NY, fotocopia: 

WIS(AAU), WIS(NY), WIS(MO)]. Jipijapa, 125 m, 

01731'S-080"44'W, 02-VIII-1990, C. Cerón K 3er Curso 

Biología U. Central 11671 (MO, WIS). 100 m, 00*38'S- 

080*25'W, 04-V1-1989, C. Cerón, W Elisens £ E. Junak 

6714 (MO, WIS). 25-111-1981, Sparre 20020 (S; 

fotocopia: WIS). 06VI-1955, Asplund 16569 (S). 300 

m, 01%01'S 080*47'W, 2-V1-1997, D. Neill £ M. Asanza 

10706 (MO, QCNE). 200 m, 0004'N 080"32'W, 9- 

VII-1978, G. L. Webster 22629 (MO). Portoviejo, 7- 

VIIT-1980, B. Hansen, R.P. Wunderlin, R.P Sauleda, ]. 

Wiersema, L. Davenport, M. Ragen £ H. Luther 7980 

(MO). 180 m, 29-XI1-1961, C.H. Dodson K L.B. Thien 

1786 (MO). 150 m, 18-V11-1977, H.H. Iltis E-243 

(MO). 

PERÚ: Dpto. Ancash: 50-200 m, 15-X-1951, C. 

Vargas C. 10329 (MO), 101 1"5-078"06'W, 11-X-1958, 

K. Raln 318 (MO). Dpto. Cajamarca: Provincia 

Celendín, Rio Marañón valley. Celendin-Balsas road, 

25 km, and onward, from Celendin, 1000 - 2500 m, 

06*51'S 078%05'W, 16-VII-1983, D. N. Smith K 1. 

Sánchez 4330 (MO). Provincia Contumazá, Alrededores 

Cerro Cuculicote, 200- 500 m, 08-VI-1994, A. López 
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M., J. Mostacero, E Mejía, E. López £ P. Olivares 

9257(HUT); Provincia San Ignacio, Distrito H e 

Puerto Ciruelo-Camino a Huarango, 550-650 m, 

05*17'S 078"46'W, 26-1V-1996, J. Campos < P. Díaz 

2655 (HUT, MO); Distrito San José de Lourdes: 

Margen derecha del Río Chirinos (Río Miraflores), 600 

- 700 m, 05*12'5 07846'W, 16-1V-1996, J. Campos £ 
P Díaz 2615 (HUT, MO); Di trito S lg io: Puert 

Huaquillo y Casa Quemada, 600 - 800 m, 05*15'S- 

078"50'W, 29-1-1996, J. Campos £ P Díaz 2267 (HUT, 

MO). Provincia San Miguel, entre Quindén y Platanar 
lo de Unión Aena Blanca) 650- 

o) 79 

1100 m, 6-X-2001, E. Rodríguez R., E. Alvítez, E. López 

M.,, J. Cabrera C. SJ. Chávez G. 2426 (HUT, MO). Sin 
localidad, 900 m, 13-IV-1960, E Woytkowski 5672 
(MO). Dpto. La Libertad: Provincia Chepén, 
Algarrobal San José de Moro. Dto. Pacanga, 08-III- 
1996, E. Rodríguez R. £ M. Mora C. 751a (HUT). 
Provincia Trujillo, Coastal desert ca. 50 km N of Trujillo 
on Pan-American Highway, 50 m, 07%45'S-07920'W, 
7-1X-1991, A. Gentry, C. Diaz S£-R. Ortiz 74520 (MO); 
Trujillo, Cerro Campana, 180 m, 24-X1-1983, J. 
Mostacero L. 0632 (E HUT); Cerro Campana, 200 m, 

14-IV-1984, J. Mostacero L. 646 (HUT); Cerro 

Campana, 150 m, 25-X-1983, A. Sagástegui A. 10965 
(E HUT, MO); Cerro Campana, 200 m, 17-VII- 1985, 
/. Mostacero L., S. Leiva, E Mejía S E Peláez 0803 (E 
HUT, MO); Cerro Campana, 200 m, 14-1V-1984, J. 
Mostacero L. 0646 (HUT); Cerro Campana, 80-100 m, 

111-1949, N. Angulo E. £ A. López M. 1227 (HUT); 
Cerro Campana, 100 m, 14-VIL- 1973, A. López M. £ 
E. Araujo 7978 (HUT); Trujillo-Cerro Campana, 215 
m, 10-1X-1949, N. Angulo E. S£ A. López M. 1259 
(HUT); Cerro Campana, Peruvian Lomas, 548 km from 
Lima to North, 170-728 m, 10-X-1986, P Núñez, M. 
Dillon, S. Keel, K. Young, B. León, J. Santisteban 6217 
(MO); Cerro Cabezón, 500 m, 03-V11-1985, J. Mostacero 
L., S. Leiva G., E Mejía C., E Peláez P SJ. Guevara B, 
0755 (E HUT). Dpto. Lambayeque, 5-X-1959, B, 
Maguire S£.C. Maguire 44389 (MO). Dpto. Piura, Prov. 

Sullana, Caserío Burgos (La Peñita), 260 m, 16-IV- 
1987, C. Díaz S. £ S. Baldeón 2374 (MO). 
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Nombres vulgares: 

«Sapote» (Macbride, 1938; Ferreyra, 19862); 

Rodríguez et al., 1996; Brack Egg, 1999), «sapote de 

zorro» (Fernández £ Rodríguez, 2007), «zapote» 

«zapote de perro» (Soukup, 1970; Brack Egg, 19%; 

Bussmann £ Sharon, 2007), «sapote de perro» [ve 

col.: E Woytkowski 5672 (MO) en Cajamarca; Brack 

Egg, 1999; Van den Eyden et al., 1999; ver colecciones 

C. Cerón 11876 (MO, WIS) en Loja y EM. Valverde 

23 (MO) en Guayas], «zapote de campo» (Van den 

Eyden et al., 1999). 

Distribución y Ecología: 

Especie originaria de América Tropical 

perteneciente a la flora de los bosques secos de Perúy 

Ecuador, en un rango de 0-2,500 m de altitud (Brako 

£ Zarucchi, 1993; Jargensen S León, 1999). 

En el Ecuador se encuentra presente en el Centro) 

Sur-occidente, en las Provincias de Manabi, Guaya 

El Oro y Loja, entre 0-500 m y 1,000-2,000 m de altitud 

(Jorgensen S: León, 1999; Aguirre et al., 2006). Habita 

en las formaciones de bosques secos denominadas 

pi decíduo (de) 

Bosque seco montano bajo (sm), Bosque se 
interandino del Sur (i-s) y Bosque seco interandinodé 

Norte (i-n) (Aguirre et al., 2006). 

Mat 1 ( vn 
X » Y 

En el Perú 11 4rea de 7; An ] ubica end | 

Norte (Noroccidente y Nor-oriente). En la parte Nor 

occidental se distribuye en los Departamentos de Tun 
Piura, Lambayeque, La Libertad y Ancash. Weberbaué 

(1945) indica ca. el grado 12” LS, con la localidad 

denominada punta La Zorra (Ancash), como el límit 
J “adican que sureño. Sin embargo; Ep 

encuentra hasta cerca de Huarmey (Dpto. Ancash) 

Barranca (norte del Dpto. Lima), siendo esta hr 
localidad el límite meridional del sapotal, donde : 

individuos son mas aislados y de menor talla debido pe 

condici lea f A 

b). Así mismo, se distribuye hacia el Este (con un meno 

número de poblaciones), en las zonas secas a | 

Cajamarca (eg: Provincias Celendín, San Ignacio id 

Miguel) y Nororiental de los Dptos. Amazonas (eg: 

Arnaldoa 14(2): 26928 E 
k 
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del rió Utcubamba y M ñó ] Provincia Bag 12), la 

e (eg: Valle del Marañón en las Pr RM 

Cs ki LFakss 1 1 

btopltales estacicatalciónió secos: 1) Bosques secos tipo 
PEER en la costa, y 2) Bosques secos de los 2. 

terminar la estación lluviosa (Ferreyra, 1979; Rodríguez 
et al., 1996). Crece en todo tipo de suelos, excepto en 
los salitrosos; así mismo se encuentra íntimamente 
ligado a la presencia de napas freáticas relativamente 
altas y de las cuales toma la humedad o agua 
cirio necesaria para enana (FAO, 2007). 
Prefi l | lad En los 

te, desde 0-2,500 m de altitud [B 

£ Zarucchi, 1993; S gásteg 1. 1999: Li Pal 

2004; Li nsrec Dhlamina > Don NN 1 

D.N. Smith «£ I. Sánchez 4330 (MO) pi para la altitud 
máxima]. En resumen, C. scabrida en el Perú, se encuentra 

presente hasta en 7 zonas de vida: Desierto Superárido- 
Tropical (ds-T), Desierto Superárido-Premontano Tropical 
(ds-PT), Matorral Desértico-Tropical (md-T), Desierto 

Perárido-Premontano Tropical (dp-PT), Matorral Desértico- 
Premontano Tropical (md-PT), Bosque Muy SecoTropical 
(bmsT) y Bosque Muy Seco-Tropical (bms-T) [ONERN, 

2006]. Según la Clasificación Fitosociológica, pertenece a 
la División: Acacio diri ip, sm segur Galán 
de Mera, Orden: Crypt lid 

Galán de Mera £ Cll Pa Bos PREAnE 
di id, 1 Galán de Mera $ ER ( (ver Galán de 

Maa dal. 2002). 

Se asocia con el algarrobo (Prosopis spp-) y 

representantes típicos de esta asociación vegetal con 

los cuales compite y forma el bosque de algarrobos o 

prosopisetum. Además, vive asociado con otras especies 
de Capparis: C. crotonoides unth (=C. cordata Ruiz K 

Pav. ex DC.) «sutuyo», «satuyo», «símulo», «bichayo»; 

C. avicenniifolia Kunth (=C. ovalifolia Ruiz S Pay. ex 

DC.) «guayabito de gentil», «guayabita del Inca», 

«bichayo», «símulo»; y otras especies como Vallesia glabra 

(Cav) Link (Apocynaceae) «cun-cun», Cordia lutea Lam. 

(Boraginaceae) «overal», Bursera graveolens (Kunth) 

Triana £ Planch. (Burseraceae) «palo santo», 

Loxopterygium huasango Spruce ex Engl. (Anacardiaceae) 
«hualtaco», Cercidium praecox (Ruiz € Pav. ex Hook.) 

Harms subsp. praecox «palo verde», Parkinsonia aculeata 

L. «azote de Cristo», Acacia macracantha Humb. < 

Bonpl. ex Willd. «espino», Scutia spicata (Humb. € 

Bonpl. ex Willd.) Weberb. var. spicata «peal» 

(Rhamnaceae), entre otras, y estrato herbáceo o 

herbetum, mayormente constituido de compuestas y 

gramíneas, manto vegetal efímero que desaparece al 

Árnaldoa 14(2): 269-282, 2007 

bosques donde pe cmo crece como árbol 
[e.g.: Ecuador: Loja: Macará; Perú: Piura: Chulucanas 

(Km 50 y 65), Catacaos, Mórrope; Amazonas: Bagua: 

ruta Bagua Chica-Imacita; Lambayeque: Algarrobales 

de El Porvenir, La Victoria (Olmos-Lambayeque), Batán 
Grande o El Pómac, base del bosque relicto de Kañaris; 

La Libertad: Algarrobales de San Pedro de Lloc 
(Cañoncillo), Chepén (Moro); Figura 1 A] y en lugares 

desérticos o abiertos crece como una mata postrada, 

oscuras rodeadas de dunas [e.g.: Desiertos de 

Lambayeque: base cerro Reque; La Libertad: Trujillo 

(base Cerro pere, y posea y does Figura 
Aa! 

pus también en | 

11 di ' ( g Lal lcd: PRO Gran 

Chimú: Chuquillanqui; Cima Prov. San Ignacio). 

En general conforme avanza en latitud geográfica va 

disminuyendo de tamaño, desde árbol hasta arbusto 

achaparrado, convirtiéndose en un magnífico 

controlador de dunas (Mostacero et al., 2002). 

Etnobotánica, Usos y Abusos: 

Etnobotánica: 

C. scabrida «sapote» es una de las plantas nativas 

que se encuentra en las áreas donde se han registrado 
1 «Ss . Z . q y L 1 , COMO 

lady 12) 

o A | . E ta María.A (A 

19954; 1997a; 1999; 2003; 2004), El Algarrobal- -San 

Benito (Briceño, 1995b), Río Quirripano-Chicama/ 

Sinsicap (Briceño, 1995b) y Cerro Campana-valle de 

Moche las o A E de esta observación 

h sta especie, a pesar de 

tener muy 0 comida, pudo haber sido utilizado 

como alimento por los cazadores recolectores de la 

tradición de las puntas de proyectil cola de pescado y 

Paijanense (Briceño, 2003). Asimismo, teniendo en 
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cuenta 0 rea geo e señala que la 
, por cuanto 

brinda mucho calor se ha propiiceto que los primeros 

cazadores recolectores de la tradición de puntas de 

proyectil cola de pescado en la quebrada Santa María- 

Ascope, lo habrían utilizado como combustión para 

“cocinar” diversas comidas, evi la carne del 
venado (Odocoi 

kh + A | a E 

1999; 2003). 

É (Briceño, 

Durante el desarrollo de las sociedades complejas 
hispá del N del Perú , como Cupisnique (1500 

- 500: años a.C.), el «sapote» habría sido utilizado como 
la materia poe más e pm. la cocción nee la 
cerámica 

hasta nuestros días. La ao contado stos pacta 
cocción de cerámica registrados en la Reserva Ecológica 
de sli Bt Sande emaleents Pava 
Hictá £ 1" 

pe Pci iad 4 Chéál ( 1 
EN 

ámica local lestil Cupisnique) 
has y 7 

habrían FERonsa con leña sE esta planta, un recurso 
hindant, (Ch: A” ,1994). 

Con la e arqueológica de los hornos 
acrmiarnne Chólope los dat 

y teniendo en cuenta los recursos naturales 2 
en la . NR 108 sd Ao se han realizado 

A z 

, utilizando 

como uno de los materiales de combustión tanto las 
hojas como la madera del «sapote», obteniendo 
resultados ny Pones, pole cómo habría sido 7 
nrocecn a, 

pesó (Shimada et al., 1994). 

Shimada et al. (1994), utilizando uno de los hornos 
Formativos originales excavados en la misma Reserva 
Ecológica (Horno N* li rios un en ao pola de 
cocción y 10 vasij 

+51; 1 S 1 de A ol, ML 1 

secas Pura del O y o E Os 

presentaba la a del estilo Chólope, prodisida 
ca. 2,700 años antes. Este experimento y otros usando 
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replicas de los hornos Formativos del tipo “ojo de 
cerradura” (Experimentos HA, HB y IC), permitió 
observar que con el uso e esta po como 
combustible, q rápida 

que el algarrobo, se dd un a que alcanzaba al 

menos los 800 *C (en el Experimento TIC en tan solo 

34 minutos se logró una temperatura de 770 C) 

Asimismo, se observó que las hojas secas del «sapote» 

se queman más rápida e intensamente y pueden ser 
mal 

combustible de madera dura (Shimada et al., 1994), 

y A | 1 A E! de la Huaca La Merced, en Batan 

Grande, se registró dos hornos para la cocción de 

cerámica, asociados a cerámica del estilo Gallinazo0 

Virú (vasijas modeladas de cuerpo globular, de cuelb | 

largo, delgado y convexo y cuencos con decoracione' 

incisas y aplicadas) y Moche II] (fragmentos de cuellos 

de vasijas con rostros humanos modelados), de las 

mismas características que los hornos asociados 

cerámica del estilo o (Shimada et a 1994). És 
+5 Tirando MNnar A si pl ] p 

.. A rla tanto 
pe A 

también se utilizaba el «sapote» como combustible. 

En Pachacamac, el complejo arquitectóni0 

considerado como AS centro religioso más important 
del Área Andina a dían peregrinos a la fiesta 

de celebración de la divinidad que ahí se veneraba, $ 

encuentra ubicado en la margen derecha del valle de 

Lurín, costa central, y construido en diferentes época 

(entre los primeros años de la era cristiana y el si 

XVI). El poste totémico de madera de 1.30 m de altun 

conocido como el “ídolo de Pachacamac”, que 

encontró en el “templo de Pachacamie o “templ 

pintado” (por] es escalera 

pintadas de AREA colores y diseños de persons 

plantas y peces), ubicado en la parte central y Mé, 

sagrada del complejo arqueológico de Pachacamac 6 

de «sapote» (Fernández £: Rodríguez, 2007). 

En general, los antiguos peruanos (a 

recolectores de la tradición de puntas de proyectil 
de pescado y Paijanense, Cupisnique, Moda 

Lambayeque, Chimú, entre otras culturas) 

Arnaldoa 14(2): 269-282, 200 
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la madera de C. scabrida «sapote» al igual que el 

«algarrobo» (Prosopis spp.) para la confección de una 

serie de objetos (ídolos, utensilios, estacas para hilar, 

etc.), para leña y carbón (Briceño, 1999; Fernández £ 

Rodríguez, 2007). 

En el us ass a > ein de los españoles, los 
sar “grandiosos 

valles” donde había abundante vegetación y una 

“variedad de bosques” (Ravines, 1978). Todo parece 

indicar que entre esta variedad de bosques, se 

encontraba “La formación zapotal-algarrobal” que nos 

habla Hocquenghem (1998) para el área de Piura y 

Tumbes y que debió ser la característica principal de la 

costa norte y central del Perú. 

Existen varios estudios etnográficos qu hacen 

referencia d C. scabrida 
e rr 

como leña, por parte de los alfareros tradicionales de 

Mórrope y Simbilá en Piura (Camino, 1982, 

Christensen, 1989; Shimada, 1994; Shimada et al, 

1994). En el distrito de Mórrope donde la vegetación 

natural predominante es el cine disperso de 

«algarrobo», «bichayo» y «sapote»; | utilizan 

como combustible principal la madera dura de este 

último que hasta los años 80, era traído desde los 

bosques de los alrededores por ellos mismos y/o por 

parientes suyos de sexo masculino; sin embargo, en 

aquellos años ya se expresaba su preocupación por la 

notable disminución del suministro de esta especie, lo 

que les motivaba a realizar viajes cada vez más largos, 

tanto para recolectar a seca como pen cortar 

«Sapotes». Las 

largos leños de «sapote» y rabos! que son 

colocados de manera cuidadosa y que al quemarse 

demoran en consumirse. Según la información de los 

mismos alfareros, se prefiere al «sapote» en lugar del 

algarrobo porque se dice que el primero produce un 

“acabado más rojizo” de las grandes vasijas que se 

queman así como también porque se quema mas 

lentamente (Shimada 1994). En el caso de Simbilá 

(Camino 1982; Christensen, 1989), donde es indudable 

que el trabajo alfarero moderno guarda mucho de la 

tradición alfarera prehispánica, tanto por “su tecnología 

como por su sociología” (Christensen, 1989), para la 

a rvwr 

XA 
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cocción de la cerámica, se coloca en primer termino, 

en el fondo de la excavación poca profunda de 

aproximadamente 3 metros de diámetro, una capa de 

leña de poro bien seca Ed sd Así 
mismo, l WM A Es HE 

JS de A 2 A J 

esta asociada al «sapote», facie con la que izan 

sus quemas (Camino, 1992). 

Industria y Artesanía: 

Cuando en esta planta se presentan trastornos 

fisiológicos (ataque de insectos a la corteza), produce 

abundante goma o resina (goma de «sapote») de 

excelente calidad que puede sustituir con ventaja a la 

goma arábiga que procede del África (Acacia senegal 

Willd.), la que fue utilizada como pegamento, siendo 

desplazada por la aparición de la goma sintética 

(Ferreyra, 1986b). La goma es de óptima calidad, cuyas 

en cl A 
pS ás yá Kant 

emotnentes, 
1d 

isarinnes dele la tahilización de 

le dan h 

emulsiones, Ñi 
.z J Li 

Í E rr 

(León, 1956; FAO, 2007). Hasta ! décadas se 

utilizó para dar rigidez a sombreros de paja cuando 

estos eran lavados, adicionándole azufre para darle el 

color amarillento (Fernández £ Rodríguez, 2007). 

Actualmente es empleada indiscriminadamente 

como recurso fea e pan es SE la ay” es 

(peso específico vea -0. 77; ver Acevedo K Kikata, 

1994), pero fácil de tallar, por lo que es muy apreciada 

en artesanía y con la cual se confeccionan una serie de 

objetos de adorno y utensilios (platos, cucharas, 

tenedores, cucharones, maceteros, hormas de zapatos, 

adornos de sala, muebles, etc. y carpintería en general), 

EE una ECO artesanal (Ferias 

rte (Catacaos) ya 

a ES dé la cita aa 1E-F); así mismo se utiliza 

como leña (para quema de cerámica artesanal en 

Mórrope con un “acabado más rojizo” y lento, en 

ladrilleras, o en la preparación diaria de los alimentos 

por pobladores con bajos recursos económicos) 

(Paredes, 1993; Shimada, 1994; Rodríguez, 1996; 
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Figura 1, 
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Capparis scabrida Kunth 
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Rodríguez et al.: Capparis scabrida 

«Sapote». A. 

loración; D. Fru tificación , C: M. Fernández: B. D, Es 

( 

Hábito 

Rodríguez: | 

- : » » e y “1 ) Ja Capparaceae) necesita planes de conservación urgente 
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Brack Egg, 1999; Mostacero et al., 2002; Fernández £ 
Rodríguez, 2007). En Ecuador la madera de C. scabrida 

es usada may te para leña y artesanías (Van den 
Eynden et al., 1999). 

Alimentación humana y animal: 

Los frutos por su pulpa dulce son consumidos en 
forma limitada al estado fresco por el hombre del 

A Sd campo (>niños), sin embargo es el ali 
de aves y el zorro del desierto que a su vez dispersan 
las semillas después de un proceso de escarificación 
intestinal o tratamiento pregerminativo. Al ser 

¡2 Jal E 

r 

ingeridos por las h , ovino) 

en estado de gestación O a prematuros; 
sin embargo, el mucílago que cubre las semillas es 
comestible por los cerdos. La hojarasca es un excelente 
forraje para el ganado (porcino, caprino, ovino, 
vacuno) e incrementa la leche en las vacas (Ferreyra, 

1986 a; Mostacero et al., 1989; Paredes, 1993; 
Rodríguez et al., 1996; Cossíos, 2006; Bussmann £ 

Sharon, 2007; FAO, 2007). Según Mejía etal. (1991), 

el fruto contiene: 15% de carbohidratos, 19 a 25% de 
proteinas y hasta 22 % de grasas, además de vitaminas 

1 Z CyA y con un valor calórico de 182 cada 
100 gramos; así mismo, las semillas contienen hasta 

34,7% de aceite, entre los que destacan ácido oleico 

(44,5)%, ácido linolei (15%), 

ácido linolénico (0,4%), ácido palmítico (16,3%) y 

ácido araquidónico (4,5%). FAO (2007), indica que 

el aceite producido en el fruto es para consumo 

humano, teniendo así la posibilidad de inmediata 
industrialización. 

Medicina: 

(A A 
1» 

A TA GAR 

Ed 

La corteza es empleada como antialérgico, para 

evitar hemorragia pulmonar y como hipertensor 

Caen ad 1926 Moses et al., 2002), en el 
última 1 £ dial (Rrarl 

, 

Egg, 1999). El extracto de los frutos, data! un vaso 

diario por un lapso de cuatro días, para la inflamación 

(general), palpitación del corazón, refrescar el hígado y 
reducir la ansiedad (Bussmann £ Sharon, 2007). 
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Apicultura: 

E f 4 E w£ 1 

apícola), cid lat lana de los apiarios 
de Junio a Setiembre (Paredes, 1993; Rodríguez et al., 
1996, Mostacero et al., 2002). 

Conservación de Ecosistemas: 

E ad PR PE di 8 ei 
La CLUSIUL 

en el desierto, pues presenta buen ea its 
(alrededor de 80 m de profundidad) y capacidad de 
captación de la humedad de las neblinas, 

a ecosistemas muy secos (Paredes, 1993; Rodríguez et 
al., 1996; Brack Egg, 1999; Mostacero et al., 2002; 

Pennington et al., 2004). 

Fenología: 

A de Y e de E z Cas 

, 

la ] A 

Ult la CUdl Ed VidliLatia 

insectos a PAN una acelerada ltiicación y 
.. iel, de gran 

: 

I rrada | l y nacional. El «sapote» 

en Hed tiene diferentes comportamientos 

fenológicos. Á a mA años 2. 52% RRA una altura 

de 3 

% de individuos. po. mismo, la producción s se inicia al 

octavo año, con 5 a 20 fi da 

Rodríguez et al., 1996; Micidlicóna et al 2002; FAO, 

2007). 

Propagación y Manejo Silvicultural: 

El ssapoNe: se PEOPOOAs sin AGUDA al pe 

semillas. Í 

después de comer los frutos a DS mos 0 (previa 

sinó en el tracto Aigestino), y da encontrar 

dificultad, ee son sd únicos que preste 

el poto a ningún costo (e.g.: “zorro del pas. 
Cossíos, 2006). 1 ill 

sn ae pios incluso inmediatamente que el 

fruto se desprende de la planta, así lo demuestra el 
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A - 1 A A 2 z 1 1 

, humedad, luz, 

FAO (2007) indica, que la escarificación más 
Lua + E . n Ea sa DEN 

etc,). Las semillas conservan una viabilidad de 3 a 8 

años. El número de semillas por fruto oscila entre 50 a 

100, haci mismas que presentan un porcentaje de 
bre el 65%. Además, l 

smil y el porcentaje de germinación disminuyen 
drásticamente en el tiempo considerándolas como de 
corto pr. de dig o A y de gran 

de dispersión. no se encuentra como raid O 
plantaciones debid ] li ivel 

de su Gi en viveros y en terreno ei 
mM A + 

X N 

por 

si se propaga su crecimiento es sumamente lento. En 
general, en condiciones naturales es una especie de 
crecimiento lento (e.g.: 3 m de altura en promedio a 
los 10 años de edad); sin embargo presenta una 
considerable capacidad de regeneración natural y 
rebrote. (FAO, 1980, 2007; Chaman etal., 1988; López 
etal., 1988; Rodríguez S Matías, 1989; Paredes, 1993; 
Rodríguez et al., 2002; Cossíos, 2006). 

rca et al. ea A vai oe 

del «sapote»: 1) Escarificación física cinto 
Meno: con e Lotes de 50 ora fueron 

A A 30, 

80”C, o 
ambiente); y 2) Escarificación química, con ácido 
sulfúrico concentrado: Lotes de 50 semillas fueron 
sumergidas en ácido sulfúrico concentrado por 5, 10, 
15, 20 minutos y un grupo testigo sin ácido. Los 
resultados indicaron que el ablandamiento con agua 
presenta mayores porcentajes de germinación en el 
dinerito Esto se debería 

1 delg; 

y protegida c con pelos, End más PE al Pe 
g génea. Por otro lado, 

I ”“ J se no . a 

o las, 
] a 1á 1 £ 4 EE 

r ul , 3 e vCl 
E: 7 F R 1 PALAS: 

1es g aes 

muy irregular. Ect, PAS CIA que la 
dicariicación física de ablandamiento con dd es la 
más adecuada para las semillas de C. scabrida. 
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a 1 de y E de , J g do 
el sustrato preparado previamente. Se recomienda 
colocar dos semillas por bolsa, las cuales se les mantiene 
a condiciones de ambiente, después de haber estado 
bajo tinglado durante 30 días. La plantación se efectúa 
a un distanciamiento de 8 x 8 m (156 plantas/ha). Los 
hoyos más utilizados son de 40 x 40 x 50 cm de 
profundidad y previo a la plantación se aplica una lata 
(5 kg) de guano de corral descompuesto. Acepta el 

transplante a raíz desnuda en terreno definitivo. El 

requerimiento hídrico de la planta de «sapote» es de 
20 1 por planta irrigados mensualmente hasta los 12 

meses, momento en el cual se le suspende el riego. 

me dG con 50 POS de po el efecto 
“calas 

pe riego (5, 10, 20 y 40 Vplanta), er e mayor 

crecimiento con riegos de 40 //planta, alcanzando una 
altura de 1,41 m y diámetro de 5,6 cm frente al menor 

veligmen de 5 subs con 1 0 n m de altura y 4,5 am 
ro. El : lrelacional 

40 Vplanta con 5 /planta, e 

observa a >, clnto marginal de 11 cmenaltur 

y 1,1 cm en diámetro no guarda relación proporcional 
con la diferencia de volumen de riego aplicado (351 

al + . o 

planta); a más evidente, si se toma en cuenta 
Anrante mia aca 

6 años. En tal sentido, se asume para fines 40 | 
que el tratamiento de 5 planta es más recom 

Además este último tratamiento presentó la más 6 

sobrevivencia (97%) en relación al resto, aunque M 
contar con diferencias significativas. 

Porotro lado, la velocidad d ¡ón es mayor 

aplicando Acido giberélico (pro- -Gibb, en formá 

comercial) en condiciones de laboratorio a 

concentración de 500 ppm, se mts un 94% de 

germinación, s plántulasY 

una velocidad de germinación de 11 Sas 

y en vivero, con el tratamiento de 100 ppm se obtuw 

“el 1) s£ 1 

un 86.75% de germinación, buen desarrollo de ls | 

plántulas en altura y diámetro, así como una ve ú 

de germinación mayor a los 31 días después he 

Arnaldoa 14(2): 269-282, a 
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siembra ( Saavedra, 1986, citado por Paredes, 1993). 

En condiciones de vivero, la propagación por estacas 

tratadas en pruebas separadas con soluciones 

alcohólicas al 50% de ácido Indol Butírico (IBA), por 

un periodo de inmersión de la base de la estaca por 5 

seg, se obtuvo que el tratamiento con IBA a 4,000 

E A EAN cd ] J] y A “L 

1 r 

indican 
A rr ¿ O 

ted ti e A 2 

ESOR 

ds o E 

ds o 3 

en Perú y Ecuador, actualmente presenta escasas 

poblaciones. Si la explotación de esta especie que 

presenta crecimiento natural lento continua, como 
Aid A + . pr 

ppm alcanza 20 raíces, | p 

del tratamiento, consecuentemente es factible 

propagarlo por estacas bajo nebulización (Guzmán « 

Testaseca, 1986). Sin embargo, la utilización de 

fitohormonas y horas trabajadas son un tanto costosas. 

Conservación de la Especie: 

La mayoría de las poblaciones de C. scabrida 

existentes en Ecuador y Perú no se encuentran bajo 

Arma A nino: e En Ecuador, del rango 
jo] 

de distribución aquí registrado, la mayor parte de 

poblaciones en estado de conservación se encuentran 
3 'A 9) 1 pr 

La Ceiba de Naturaleza y Cultura Internacional en la 

Provincia de Loja; Bosque petrificado Puyango en las 

Provincias de Loja y El Oro, Bosque Protector Cerro 

Negro, Reserva Natural Jorupe y Reserva Cooperativa 

Campesina Tambo Negro — El Cisne en Loja). La única 

área de conservación pública es la Reserva Ecológica 

Militar Arenillas (REMA) en la Provincia El Oro. En el 

Perú, solamente escasas poblaciones se encuentran en 

áreas de protección oficial (e.g.: Parque Nacional Cerros 

de Amotape en los Dptos. Tumbes y Piura, Santuario 

Histórico Bosque de Pómac en el Dpto. Lambayeque, 
Área de Conservación Privada y Bosque Natural El 

Cañoncillo en el Dpto. La Libertad). Sin embargo, su 

presencia en esas áreas no asegura la integridad de sus 
7 MEAN E ¿4 ¿anda denredada voblar;i 

E , P 

T o r rr 

Por las razones expuestas es de nuestra opinión 
1 S /, e A + $ + 

Recientemente ha sido declarada según la 

Categorización de Especies Amenazadas de Flora 

Silvestre del Perú como en Peligro Crítico (CR) según 

el D.S. 043-2006-AG. Tanto la categorización estatal 

peruana como los trabajos de FAO (1980), Guzmán 

£: Testaseca (1986); Chaman et al. (1988), López et 

al. (1988), Rodríguez €: Matías (1989), Mejía et al. 

(1991), Rodríguez et al. (2002) y las que aquí se 
. 13 1 ta de declarar 

presentan pres , 

a la especie como Planta Intangible a fin de evitar que 

por la continua depredación a la que es sometida se 

produzca su extinción en un lapso corto de tiempo. 

Estrategias para su Conservación: 

La conservación de la especie debe ser integral e 

involucrar: 1) a los científicos (de las Universidades de 

la región, ONGs u otros) efectuando estudios 

> e :- 

1 K] 
. 1 

A en pe! 

la especie, en lo posible incentivar su propagación in 

vitro y su conservación en bancos de germoplasma; 2) 

al Estado a través del Ministerio de Agricultura y el 

Instituto Nacional de Recursos Naturales del Perú 
aid debidas 

se eviten 

RARIDUNTAN con OREA 
(INRENA) y IVIniste 

+ 

rrari 1 Sl CE E | 

los lugareños 

h 
[e] 

O invasores irrespetuosos de la ley, especialmente la 

madera, quienes lo emplean como leña y carbón, y 

comercializan en diferentes mercados, vendiéndolas 

como artesanía a precios elevados. Adicionalmente, 

grand d as en la costa norte 

del Perú. están siendo ¡ A E 
Xx 

en cumplimiento a proyectos de irrigación moderna 

(e.g.: Área de influencia del proyecto Chavimochic, 

Dpto. La Libertad, Perú), eliminando numerosas 

Árnaldoa 14(2): 269-282, 2007 

3) la participación de los gobiernos Regionales 

principalmente de Tumbes, Piura, Lambayeque, La 

Libertad y Ancash, así como de los respectivos gobiernos
 

provinciales en el Perú, y de los gobiernos de las 

Provincias y de los Cantones en el Ecuador, cuyos 

territorios incluyen poblaciones de esta especie, 

apoyando proyectos sustentables en el área como 

programas piloto de cultivo con germoplasma local y 

reforestación, promoviendo una educació
n ambiental 
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, 

O 

a todos los niveles y tipos de instrucción y trabajando 
z + + 1 y A A po A 0 O | 

) 
vecinas interesadas en donde aún está presente la 
especie. 

Se sugiere que el mecanismo para incorporar esta 
especie en un movimiento local de protección debe 
iniciarse con difusión a los pobladores de las 
características poco conocidas de la planta y su 
ambiente, para permitir que una solicitud de 
Ai de ; e 

O 13 X Ir € y que 

estos busquen, en un tercer pao el respaldo de se 

ERA As coordinen ante las a: apo 

pia del estado peruano (e.g. INRENA) y 
difundan a otras instancias sus decisiones (e.g. Min. 
Hncrgiay ADA ida RA Al mismo pepa: 

AA 

emitido por el Es pene, el cual coles estar 
acoranañad : in citi acgnmpañado POr aa P 

2a la nerntercián A y De esta farma +; 
O 

especie y su ecosistema de uso local a través de una 
protección PESAS: uk el carácter de 

ecta 

pañado con una delimitación del área a elegir 
plas habita naturalmente la especie dentro de un 
sistema de protección alternativo a proponer dentro 
del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
por el Estado (SINANPE) en el Perú y del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) en Ecuador, a 

través de un Santuario Nacional. 

Importancia Socio-económica: 

Se debe incentivar, a los pobladores a conservar 
per 

biológicas ha servido al hombre desde la antigiedad. 
Se debe tener un tipo de manejo a través de la 
reforestación a partir de viveros en coordinación con 
las autoridades de turno, y proyectos de investigación 4 Podio 1 Ml , 

Los plantones producto de este trabajo deben ser 
distribuidos gratuitamente entre los pobladores de las 
comunidades que estarán a cargo de su cuidado. Las 
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z di Pa A 

Pero 
A PA 

utilizando el recurso conjunto en forma sustentable 
1 2 . 1. Pe 

E | r A 

económicas prioritarias y tener una mejor calidad de 
vida “sientan la necesidad de aprovechar el recurso, 
pero a la vez conservarlo”. 
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Resumen 

ER de La4k: "A . E y o J £ “cañán” LIE ne 1 a E 

É pcical 1 ñ 1 4 “2429005 del 
frescas y secas. l g ] 

a .14 . eo . 1 2 

bosque de G ] Paiján Las heces son al Y ] línd l g dad ] tienen un color 

OSCUra e LS E! 1 e! E ri Ata 2 N4rm + 0D0Á Luego 

Y r 

de revisar y ad las muestras, se h istrado l de Aracia huarango y Acacia 

macracantha (80%); semillas de Encelia canescens (54%), Sctia 19 ae ( 90%) y Capp 

al confirma estructuras vegetales no determinadas, | 

ides (38%), además un 20% de 

dieta. En cuanto al uso del recurso 

alimento, los valores de diversidad Esas cda A le ), los d litud de nicho trófico (D = 3.539) muestran una 

egetal. Estos resultados nos permiten tendencia a ser altos, ello indi 

ci Ln e LA es una  spei peleas Edo tiene el ri suficiente lag aint a un dci de eel 

he 

po pel Diada 
Palabra clave: Hábitos alimentarios, Dicrodon guttulatumn. 

Abstract 

The present work reports Dicrodon guttulatum * cañán” eating habits which were establishe d by indirect method from 

remains analysis in fresh and dried feces. Samples were o Er near ANN since ral to ade ene at 

Garrapón forest, Paiján. Feces average size is 3.04cm + 0.06 wide, they arel y 

white end, which corresponds to urate salts. It's surface is irregular. Five food pei were determined: Acacia hmarango an 

Acacia macracantha leaves des Gs Canescens bs Scutia spicata (90%) y Capparis crotonoides (3 

level. Respect to the use of the food resource, both trophic diversity (H” unidentified st lect EVOL 

8%) seeds and 20% of 

= 1.31) and trophic E Rd (D=3, 539) show high values, therefore it's probably that D. guttulatum eats several 

kinds of plant food. We can affirm that D. guttulatum is an herbivorous species with adaptatio n ability to several diet types 

different from carob tree being, else, a seed dispersion agent of some shrub species. 
word: Eating habits, Dicrodon guttulatuwn. 

Introducción 

El consumo de lei es uno de los aspectos 
importan por esta razón, 
los investigadores se han dedicado a estudiar, desde 
diversos puntos de vista, los hábitos alimentarios de 

los animales; en ese sentido, se propuso el nombre de 

Niernma 

a de a trófico par definir y evaluar la 

un Aira E RE rt 

o especie, q l 

el tipo de alimento es variado (Rabinovich, 1980; 

Magurran, 1989; Ramírez, 1999, Espinoza et al., 2004). 
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1 LEA 1 f, .. 

acerca de la es de li y altas conductuales 
1 Hi Anat rminado q lnea 

reptiles en condiciones naturales se aliibnOk de 
a 

una gran cantidad de invertebrados (Casas y Barrios, 

2003; Díaz y Ortiz, 2003). 

ula 

de Teiidos, 

donde las modificaciones de po afectan la dieta y la 
estructura de las poblaciones (Rojas, 1997). La dieta 

de la historia natural de las especies, y sugiere 

consecuencias ecológicas en la vida de estas en los 
diferentes hábitats (Díaz y Ortiz, 2003). 

€ q PS 4s . 1 tr S 

El género Dicrodon (Squamata: Teiidae) en nuestro 

país, está representado por las especies D. guttulatum 

guttulatum, D. guttulatum holmbergi, y D. heterolepis 

(Oblitas, 1967; Carrillo e Icochea, 1995; Salas, 1995; 

Na intra YE habitan pro en los 

y cercos 

a caos su alimento ¡Uso 1976: y 1981; 

Rojas, 1997; Ruiz, 2000; Vitt, 2004); y se distribuyen 

en todo el Desierto Pacífico Tropical, comprendido entre 

los paralelos 03%56' y 131 1” de Latitud Sur y los 769 

y 8121” de Longitud Oeste (Venegas, 2005). 

Aún cuando Oblitas (1967) y Rojas (1997) han 

determinado que el “cañán” se encuentra en una 

situación de riego moderado, debido principalmentea 

la destrucción de su hábitat y la caza indiscriminada 

e ori sali son de los estudios que se 

en diversos grupos de vertebrados (Casas y Barrios, 
2003) y en particular en nuestro país existen algunos 
estudios de ee menores orientados a determinar 

a L 
t Ameiva armeiva 

A 

petersii, se alimenta d y lombrices de ti 1 

lagartijas Eine 100 torpatoran y Dapiuro 
thoracicus, ti 

de flores, frutos pde de cactus, de insectos, 
chanchitos de humedad, arañas (Alcántara, 1971). 

Luján (1976, 1981) informa que D. heterolepis, se 

alimenta frutos de “peal” Scutia spicata y de insectos 
principalmente de Grillus assimilis. 

Pre Zelada q. y Isa ces 
PL E 

y fl MUIES O 1 

de cactáceas Melnrartie Rorirari. 7, J A ací CARA 

también de hojas tiernas y brotes de algunas hierbas; 
arañas, hormigas y avispas pequeñas. 

T - L 1 LL: tr 

de Dicrodon guttulatum los encontramos en Oblitas 

(1967); Luján as Eee Lera erintes ja Rojas 
(1997), sob di 

que el “cañan” se alim 

1 inform 2 

te ra her y . E 
My UL 

algarrobo; sin embargo, no se encuentran más 
información al respecto. 
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ermitan 

conocer AS son sus bes alienta A y su 

ina de ciá trófico en los escenarios . 0 los 
ha e 3 . mplemente 

lg 

no Eo 

En tal sentido, en la presente investigación Se 

determinó los hábitos alimentarios de Dicrodon 

guttulatum, “cañán”, proveniente de Garrapón, Paiján, 

a fin de incrementar el conocimiento y discutir sobre 

rock] paa CA | 2 
y 

Y QUO e 

con miras a desarrollar ¿SREERAS de crianza en 

semicautiverio. 

Material y métodos 

io de 2005, se trabajó 
con una población de leer guttulatum Duméril y 

Bibron, 1839 “cañán” (Fig. 1), proveniente del poblado 

de Garrapón, Paiján, provincia de Ascope, qué ls 

localiza entre los paralelos 7%62' LS y 791 1'4"1W 

Ent 1 y 

En un transecto de 50m por 5m (500m”), * 

eligieron Aa azar 25 madrigueras y se colectaron dos 

(Gysel, L. y). Lyon. miiact 

vi 

; ¿ : D. Para estudiar los hábitos alimentarios 4e 

guttulatum “cañán” se utilizó un método indirecto, qué 

n 
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cid e f, 
ennsiste en el y secas, a fin de 

identificar los restos existentes en las mismas. 

Conl ida d tiiera podadora se procedió a 
E , le 

AA ; 1 E Msi nuestras plantas (con flores, 
8 A 1 pe 

pr e madrigueras de los “cañanes”, p00En S ser 
A 

etiquetadas y 

trasladadas al Herbarium Trwxillensis (HUT) de la 

Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad 

Nacional de Trujillo, para su determinación. 

Colecta y análisis de las muestras de heces. 

Se colectaron 50 muestras de heces frescas y secas 

de D. guttulatum, de las madrigueras y alrededores de 

las plantas (Fig. 2 y 3); las que fueron colocadas en 
hal a 1 . J A Tlah ds 

de Zoología. 

Con un vernier (precisión de 0.1 mm) se midió el 

tamaño de las heces, los datos fueron registrados en 

tablas. Una hora antes de ser analizadas cada muestra 

deh E 8 | 1 1. D . PP RS 

, y pr! 

agua destilada; las muestras fueron desmenuzadas, 

homogenizadas y observadas bajo una lupa 

estereoscópica. 

Amplitud del nicho trófico 

Ka ad Llar; Es PU) | +imó la amplitud 

de nicho trófico, basado en el índice de Simpson: 

241 
Nz = (EP) 

Donde: 

= la probabilidad del item ¿en la muestra j. 

Diversidad trófica 

I Qs Y Pg A E (En A 

individuo será utilizando la fórmula de Shannon- 

Wiener: 

H =-—Y, pj ln p, 

Donde: 

P, es la abundancia relativa del taxón ¡en las heces. 
== _” 

del “cañán”. 

Resultados 

En la zona de estudio, es considerada como parte 

del Desierto Pacífico Tropical, en el que se pudo registrar 

temperaturas de 35 a 40*C al medio día. Su suelo es de 

tipo arenoso y posee una vegetación arbustiva con la 

presencia de pocos árboles, puesto que se trata de un 

bosque secundario en formación. Es preciso destacar 

que no se observó la presencia de plantas de Prossopis 

sp. “algarrobo”. 

En el Tabla 1 se presenta una lista de plantas 

colectadas en la zona de estudio que son propias de 

Penagos áridos, donde se 230 observar que 
pecies, unas 

son om uizadas para obten su las ea y den 
que les 

¡(Eo 

irve (Fig. 

4, Epi crotoniodes y Scutia spiceia (Fig. 5); otras 

para refugiarse de sus es sata y ds durante 
antfh AMmMernirana 

< de <a] las horas 

Ambrosia sp. y Capparis scabrida (Fig, 6) 

Tabla 1. Lista de especies de plantas registradas. 

Especie 

Encelia canescens Lam. 

Acacia huarango Macb. 

Acacia macracantha Willd. 

Spilanthes americana Hieron 

Ambrosia sp. Meyen 8 Walp. 

Capparis scabrida Kunth 

Capparis crotonoides Kunth 

Scutia spicata (Humboldt 8 Bonpland)Weberbauer 

Psittacanthus chanduyensis Kunth 

Árnaldoa 14(2): 283-291, 2007 

Nombre vulgar Abreviatura 

“camporco” Enca 

*mandaco” Achu 

“espino” Acma 

“turre” Spam 

“altamisa” 
Amsp 

“sapote” 
Casc 

“yunto” Cacr 

“peal" Scsp 

«suelda con suelda” Psch 
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E 1 dd Mi +), L J. 

y 

pero es una planta parásita muy común en el lugar y 

que se encuentra sobre los arbustos y árboles. 

Las muestras de heces de D. guttulatum evaluadas, 

tuvieron una longitud promedio de 3.04 + 0.06 cm.; 

las más frecuentes (16) fueron de 3.2 cm., seguidas por 
las de 2.9 cm. (14); mientras que las menos frecuentes 

(3) median 3.5 cm. respectivamente (Fig, 7). 

G A a» E ea E + 
(a) x 

encontrado en las heces, se puede afirmar que está 

compuesto exclusivamente por materia de origen 

Figura 3. Muestras de heces secas de D. guttulatum «cañán» 
: 

286 

vegetal (Tabla 2, Fig. 8). En las muestras que | 

presentan en la placa de Petri (Fig. 9), destacan las ' 

semillas de $. spicata (90%) que han sido encontradas | 
45 veces (Fig. 10), seguida de E. canescens (54%) 

registrada en 27 muestras (Fig. 1 1) y C. crotonoides (38%) | 

presente en 19 muestras. Los foliolos que se logramn ' 

identificar pertenecen a la especie A. macracantha (80% 

que se observaron en 40 de las muestras (Fig. 12),en 

algunos casos era el contenido exclusivo y mayoritario 

de las heces. En menor porcentaje (20%) se ha 
teria vegetal que no se pudo determinar ncaomnt | 

al al 

y que estuvo presente en 15 muestras. 

Figura 2. Colecta de heces de D. guttulatum «cañal» 

arbustos : 5 
Figura 4. Acacia huarango «mandaco» y otr 

Arnaldoa 142): 283 
291, 

200 |
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Figura 5. Fruto de Scutia spicata «peal» Figura 6. Capparis scabrida «zapote» 

4-5 Me 

Frecuencias 

00 

Longitud pro me dio de las heces (cm) 

Figura 7. Frecuencia de heces de D. guttulatum en función de la longitud promedio. 

50 BFrecuench  M% 

Frecuencia y Porcentaje a y 
Nd. Cacr 

Categoría de alimento 

€ 
¡ Í 

aj $e 
S A £T tulatu n. 

ra € 1teg( 
1 > O, Irrecue ay JOorcenta e resente en heces de l £t 7 

8 c ). Ce goria de alime
nt - 1 ecuel cla y I ] F 
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Figura 9. Muestras de heces Figura 10. Semilla S. spicata 

Figura 11. Semilla E. canescens 
Figura 12. Foliolo de A. macracantha 

ategoría, f | je de ali = 50). Xabla 2. Categoría, frecuencia y porcentaje de alimento presente en las heces de D, guttulatum (0 

Categoríade alimento Frecuencia Porcentaje (%) 
Foliolos de: 

A. macracantha 40 80 
Semillas de: 

S. spicata 45 90 
E. canescens 27 54 
C. crotonoides 19 38 

No determinado 15 20 

007 
Arnal

doa 14(2): 283-29
1, 2 
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Si se toma en cuenta que D. guttulatum, en 

Garrapón, Paiján dispone de cuatro especies como 
pa LA eg E "dis q] A e .3 

es relativamente alta (H” = 1.31 bits * individuo), 

puesto que la equitatividad (E = 94.5%) representa un 
valor alto (Tabla 3). 

Medi l índice de Levi timó l amplitud 

del nicho trófico, expresado en función del indios de 

Simpson (D = 3.539) valor que se considera elevado 
(Tabla 3). 

la di idad tráfi ti Gimnits del 

índice de Shannon Wiener (7 = = 1.31 bits * APRO, 

recurso alimento (Tabla 3). 

Tabla 3. Índices de diversidad de Shannon Wiener (H”) y Simpson (D). 

Frecuencia pi Ln(pi) (pi)*(Inpi) (piy 

E. canescens 35 0.245 -1.41 0.34 0.060 

A .macracantha 48 0.336 -1.09 0.37 0.113 

C. crotonoides 15 0.105 735 0.24 0.011 

S. spicata 45 0.315 -1.16 0.36 0.099 

Sumatoria 143 -1.31 0.283 

H'=131  D=3539 

Discusión 

Los p + ia da dit ER PA 0 Teiidae, 

son extremadamente diversos, en ellos encontramos 

especies insectívoras, carnívoras, omnívoras y 

herbívoras; en el caso de las herbívora, se asume que 
ellas han desarrollado la capacidad de realizar una 
fermentación intestinal, con la participación de una 
flora específica que le permite degradar la celulosa de 

los vegetales que ingiere; de acuerdo a los resultados 
obtenidos en nuestro estudio, confirmamos que D. 

guttulatum es una especie herbívora. 

Las Mea de D. Drens son .... JAN de color 

ca a uno de sus extremos. A simple po se 
Puede nhe tales , como 

veSo 

Son foliolos semillas de +] E] o 

se alcanzan determinar; en ningún caso se observó la 
Presencia de insectos 

mediano. E PO A EP O 1 y 

2) o 

maña 

rta 

Ámaldoa 14(2): 283-291, 2007 

y otras ligeramente curvadas. En su mayoría son ' 
3 . 3 £ A d: 1 

AL: La ? 

plantas arbustivas rastreras. 

Si bien es cierto que D. guttulatum habita en los 

bosques de algarrobo, ya que en estos ambientes 

CUICUILA a A Pl LS 

5 , > latas Ho oía eta sin embargo, h 
ESCIUICILALN e 

ana A J 

pal et End só delo cds 

de poi pias ar de la de ro que existe en la 

studio, D. guttulatum se 

alincits delos frutos de Scutia spicata “peal”, Capparis 

crotonoides “yunto”; de las flores de Encelia canescens 

“camporco” y de los foliolos de Acacia huarango 

“mandaco” y Acacia macracantha “espino”. 

rar 

Al respecto, nuestras observaciones tienen cierta 

coincidencia con lo informado por Vrcibraadic £k Rocha 
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(1995), quiénes afirman que Mobuya macrorhyncha 

su 
h E rr : 

A A Y ¡OS y 2 a pa mu 

V 

y de sequía) y a la disponibilidad de alimento, por una 
de tipo t l, que está Ainción de l q la rta 

el ambiente. 
[() 

Las evidencias de vegetales, encontradas en heces 
f de D. guttulatum, it fi 

? E 

que se trata de una especie herbívora, y que más bien 
La = NS * + pa | E 

E 

pS lal y E poa | z pa ] 

(Oblitas, 1967, Rojas, 1977, Zelada 1999) 
nesiderahan q al; + . las hojas, 

flores y frutos tiernos del algarrobo. 

con las propuestas de Vitt (2004), quién afirma que 
A AA 4 É£ flores, per o 

pocos son frecuentemente herbívoros, las únicas 
1 .. El pe e 3 A 

o , PUES H a la 

familia Iguanidae. Sin embargo existe otro grupo de 
lagartijas, cuva e O tel 

O ie £stan entre las 

más grandes, por ejemplo Cnemidophorus murinus, C. 
arubensis y Dicrodon guttulatum, que pertenecen a la 
familia Teiidae y es muy probabl h derivad 

con la edad, es decir que algunas especies, cuandos 
juveniles, su estrategia de alimentación es om 
mientras que cuando son adultas adquieren hábito 
herbívoros. Las afirmaciones de Iverson (0p. cit) 
ajustan más a las otras especies de la familia Teide 

como son D. heterolepis y D. lentiginosus que esta 
4 ama (ON 

X 

y Ruiz, 2000). 

Otro aspecto importante que se ha observados 

esta investigación es que D. guttulatum “cañán s 

comporta como un diseminador de semilla 

principalmente de las especies Scutia spicata “peal y 

Capparis crotonoides “yunto”, cuyas cubiertas son m6 

resistentes; por lo tanto, podemos afirmar que cun 
pa A +n Aal am 

1 

ecosistema. Han sido encontradas en núnk 

considerable de muestras y la cantidad de semillas 

muestra es elevada, aún cuando en muy pocos ús 

no se registró su presencia. Esto podría deberse all 

períodos de fructificación de las plantas. 

cierta mantl 
AT eN 1 

1 

con el estudio conducido por Godínez (2004), qué 

A ¿/ 

de antecesores de cuerpo pequeño, que vivían en 
L: DS £ Sl e e ES + 

il : sito deb 
afirma que las lagartijas contribuyen al éxito a 

A A 1 64 1 partici[ 

5 Is E | 5 ] 4 ma flor 20%) 

en la A; a “4 1 po “11 ó ol trenes en donk 
o 

maneara a la teoría que el herbivorismo en saurios E POS ¿ A 
O o e r 

calurosos. Ta enero nach 
E 

clasificación. Ademá ¡ 

adquirido la habilidad de diferenciar a las lie 
] . 1 Y; 

a ecta iltim 
J UIT 

han 

por 
1 

YU Adal, 

aucant A] 

Sin embargo, nuestr as 

las apreciaciones de Iverson (2002), quién considera a 
los miembros de la familia Iguanidae son los únicos 
totalmente herbívoros, puesto que son especies cuya 
dieta incluye solo elementos vegetales (frutos, flores, 
néctar y semillas) en todos los períodos del año. Aun 
cuando no descarta la posibilidad de que muchas 
especies pueden ser consideradas como herbívoras 
facultar; Z 

4 

UL), 

También informa que el tipo de dieta está relacionado 

290 

il : ara 
encuentren las condiciones ps 

germinación y el establecimiento de la p 

iento de la estucté contribuyendo así al mantenim 
dd +a forma como ando cetal Aa] ; 

Oo 

organismos se benefician. 

Un tema, al que se le debe prestar especia! | 

y ser profundizado, es referente ala fc 

D. guttulatum visita las flores para alimentarse ño” 

y pétalos, además del tipo de plantas VÍ 

consumir sus frutos y el otro aspecto e pa 

cantidad de semillas que es capaz de dispar 

á : inativo. Ade 
miras a comprobar su potencial germi 

¿ jr un 
desde una perspectiva ecológica con a 

planta y e 

900 | 
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Resumen 

El «guanaco: élido sud j il ] EN PELIGRO (D.S. N*034-2004-AG). La Reserva 

Nacional de Calipuy (RNC) de l I donde est ¡ t ás d llími ional , se PF [2] r 
des EM Y ee I O | e dl, . qe .. ES: 1 p nd 1 

r r 1 rr 1 XA i 

planes de manejo de la RNC. En el y bajo se b l interés, actitudes y imi Iturales q 
le arta] Ni . 1 2 . 4 LL DNIOC 1 . VA Así 

r E! E , Y 2] ha 

como la misma Reserva. S hi 4 q l idad i ledañ la RNC. En 
Tr 

| PA e a Se pe 1 EN PE: 1 1 H en 1] los 
r A Ó LS o > 

pobladores, el jo de f. ilvest énfasi lg y la situación actual del guanaco y la RNC. Los pobladores 
Octrarn A A Li 1 .. o e E 1] imi b 

, > Ó Xr O 

esta especie. Í * PE : HO a 7 [ .Z p 1 1 
Y 5 , ? t 

sostenible de este recurso. 3 

Palabras clave: guanaco, Reserva Nacional de Calipuy, idad pesinas, conservación 

Abstract 

The “guanaco” ¡ d 1 South Ameri lid Jin Peru by D.S. N*034-2004-AG. Calipuy National 

the septentrional limit of its 
Lo] 

e 
+ Reserve (RNC) is one of the few places where the guanacos are protected; furthermore it is 

ces , EE “an to establish management plans. Our aim 
O 19 distribution in South America. Rusti S was to looking for the interest, knowledge and attitudes from communities respect to management and eri of 

guanacos and the RNC. We interviewed people from communities who live around the RNC. We focus in four posóh; 

1 id sE $ TAS J1) t situat 
mala 

Knowledge abo people, mana 
f 2 A 1 > E E Ae ME d f although 

9! guanacos and the RNC, We found that peor e 8 Ae 
itis necec 3 q 5 ds J £ Edo “e atruation ] E 

Fear y F pi 

an economic resource. 
Key words: guanaco, National Reserve of Calipuy, rustic communities, conservation. 

Introducción 

(Montes et al., 2000). Esta área natural protegida 

(ANPE) se encuentra ubicada en el departamento 

S 
¡ incia de Santiago de Chuco 

distribui o : de La Libertad, provincia 

pe hong plc dea ta: y Virú, distritos de Santiago de Chuco y Chao. 

1 arna El. co», La 7 «guanaco». ma guanicoe, 

Lerrestrec m4 les de América del Sur Se encuentra 

ang lares desde el nivel sis 

Ñ da ión de 64 000 Ha. y su objetivo 
d j ; Tiene una extensió de 

eo Copei uo, rre noe il principal es conservar y proteger los últimos 

o a relictos de las poblaciones silvestres de guanacos 

La Reserva Nacional de Calipuy constituye el así como su flora y fauna silvestre (INRENA, 

límite septentrional de distribución de esta especie 2000). 
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Según el Decreto Supremo N* 034-2004-AG de 

Setiembre del 2004, el tra dentro d 

la categoría de especies EN PELIGRO, razón por la 

cual urge desarrollar programas de conservación que 

mitiguen y eviten la desaparición de esta especie en el 

territorio nacional. Las comunidades campesinas que 

interactúan con la Reserva pueden proporcionar 

información de mucha utilidad para establecer los 
planes de manejo del ANPE. La utilización de 
cuestionarios se presenta como una excelente 

herramienta para cuantificar el pensamiento humano 
y cuyo uso se ha visto imprescindible para determinar 
] 1 A á a y | 1] 

r des 

(White et al., 2005). En tal sentido, la presente 

investigación tiene como objetivos conocer el interés, 
actitudes y conocimientos culturales que tienen los 
pobladores que viven en los caseríos circundantes a la 
Reserva Nacional de Calipuy con respecto al manejo y 
conservación del guanaco y a la misma ANPE. 

Material y Métodos 

El estudio se llevó a cabo durante el mes de julio 
del 2006. Se entrevistaron 44 y procedentes de 
los alrededores de la Reserva Nacional de Calipuy (Fig, 
1). El estudio incluyó las comunidades de Llacamate, 
Huaraday, Sayle, Cusipampa, Muchunchugo, Chagabal 
y Calipuy. La población en estudio presentó las 
siguientes características: varones y mujeres entre los 
18 y 70 años de edad, con estudios primarios o 
secundarios incompletos, dedicados en su mayoría a la 
crianza de animales así como a la agricultura, 
A A O DO AMA 

Us l rd ; AE pa AT 
Fig. 1. Mapa de la Reserva Na ci : comunidades aledañas. lonal de Calipuy y 

El cuestionario se enfoco en cuatro puntos: Je | 

conocimiento que tienen los pobladores sobre + 

guanaco, b) la problemática entre el guanaco y la 
pobladores, c) el manejo de fauna silvestre 04 
incidencia en el guanaco, y d) la situación actual 
guanaco y la Reserva Nacional de Calipuy 

Resultados 

Conocimientos generales sobre el guanaco 

La mavoría de l ds CI (84.19) manitsi 
haber visto guanacos. Sin embargo, no todos (sólbi 

68.2%) saben diferenciarlo de sus parientes cera 

como son la llama, la alpaca y la vicuña. Ademáss% 

una minoría (29.5%) manifestó ser capaz de diferen | 

entre hembras y machos (Fig. 2). Respecto ali 

enfermedades que atacan a estos animales, el 795% 

manifestó desconocer esta información. Aunqué 

88.6% tuvo conocimientos o referencias sobr! 

alimentación de este animal. 

A 

ocoassas8388 

jónd 
Fig. 2. Respuestas de los entrevistados a 

guanaco: a) Han visto la especie, ) 
de sus parientes silvestres, C) Diferen 
machos y hembras. 

entre el guanaco y los pobladors | 

dla” 
. 

yA 

Probl, ES) 

La mayoría de los entrevistados (81 E 

que los guanacos no les ocasionaban 2 

perjuicio, además poco mas de la si | 

consideran que el ganado ( principalmente , 
los guanacos no pueden compartir un MM? pe 

Sin embargo, cuando se les pregunto : 
s animales $22 
un 99,5% mani l 

preferencias por alguno de esto 

que el 45.5 % prefería al ganado, 

Arnaldoa 142): 293-208. 
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Guanaco Ganado 

Fi .3 Preferenci sl os 1 
3 X : 

o crianza de ganado (vacuno) y guanaco. 

estar dispuesto a hacer un manejo de ambos, un grupo 
minoritario (22.7%) manifestó su preferencia por los 

guanacos y, sólo una reducida minoría (2.3 %) se 

mantuvo indecisa ante la elección ( Fig. 3). 

Manejo sostenible del guanaco 

La mayoría (65.9 %) de personas entrevistadas 
manifestó creer que los animales salvajes en general 

son importantes en la naturaleza; y en referencia al 

guanaco la mayoría (75 %) considera que este animal 
sies útil (Fig. 4) Aunq d preguntó sob 

el término “manejo sostenible de fauna silvestre”, la 
mayoría (90.9%) manifestó no entenderlo. Luego de 
hacer la aclaración sobre el término y referirnos en 

especial al guanaco, la mayoría (72.7%) manifestó creer 
que el manejo sostenible de esta especie si podría ser 

rentable, 

tac en Coman mmétn rd .. h: 
A E Xx jej 

referencia a los “chakus” de vicuña, donde encontramos 

que el 88.6% desconoce este término. Luego de hacer 
: 1 o a de ER O | 

A Y yl Pp F EE: 

a los guanacos, gran parte de los entrevistados (81.8 
%) consideró su factibilidad aunque existe 

1 al mercado y puesta en 

herarla la aclarariñ 

valor de su fibra ya que la mayoría de personas 

entrevistadas (95.5%) desconoce cuanto puede llegar 
aCOsStar an 1 A LaS d + cnernrte 

Árnaldoa 14(2): 293-298, 2007 

arert SA f, + Fig. 4. Porcentajes d E 
del guanaco. 

la utilidad 

En complemento a esto, más de la mitad de los 
entrevistados (59.1 %) creen que el personal de 
INRENA que labora en el área está capacitado para 
manejar esta especie. 

Situación del guanaco y la Reserva 

Más de la mitad de personas entrevistadas (61.4 

%) afirmó descoriocer que el guanaco es una especie 

amenazada. Sin embargo, el 77.3 % afirmó que si sabían 

que la RNC protege a una de las p poblaci d 

guanacos en todo el Perú. Así mismo, de todos los 

entrevistados sólo el 79.5 % afirmaron conocer o haber 

visitado la RNC (o al menos una parte). Adicional a 

esto esta el hecho de que un poco mas de la mitad 

(52.3 %) manifestó conocer la función o la finalidad 

real de la reserva. Pese a ello, casi el total (95.5 %) de 

personas entrevistadas manifestaron estar de acuerdo 

ió lemás l ía (68.2 %) consideró 

que el área que ocupa la reserva es adecuada. 

Discusión 

Conocimientos generales sobre el guanaco 

A pesar de que podría esperarse de que todos los 

1] al guanaco, pobla 

en la entrevista pudimos notar que no es así. De los 

ue respondieron “NO”, 5 son varones y 4 viven en la 
q A E 3 í 3 y A 

Ulla QUEDIatla 
COLADA ? ak 

de la Reserva). Sin embargo en este caso podría 

295 
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considerarse que estas personas condicionaron 

intencionalmente sus respuestas dada la cercanía de 
ds J A 1 Sad LE + 

Estas respuestas pudieron estar influenciadas por el 

ici q ti con la Reserva 

y el INRENA. En el del j sta situación 

podría considerarse más creíble dado que sus labores 
domésticas desde temprana edad podrían constituir 

un impedimento. 

En referencia a las otras especies de camélidos 

.. 

sudamericanos, debe considerarse que esta 
+ A A 

É Xx 
E AE 1 J f, po 

pr ? r ? 8 
2 ae 

especie de las otras. Aunque hay que tener en cuenta 
que existe una comunidad cercana (Cahuide) que se 
dedica a la crianza de alpacas (INEI, 1995), además se 
conoce aue la dictrihicián de la x5 ña en el norte del 

Perú llega hasta el departamento de La Libertad 
(Hofmann y col., 1983, Pérez, 1994). 

denominaba “pastos naturales” al alimento del guanaco, 

siendo muy pocos los que mencionaban los nombres 

vulgares de las especies. 

Problemática entre el guanaco y los pobladores 

La principal actividad económica de la población 

en estudio está dada, al igual que en otras partes del 

Perú, por una agricultura de subsistencia 

complementada con la crianza de algunos animales 

domésticos, principalmente ganado vacuno y ovino 

(Saito y col., 1980). Si bien es cierto una minoría de 
A JB CIU BA As anací con 

a y 2] 

EAN E Linad tienen 
sus Cultivos, est 

parcelas cerca al límite de la Reserva a donde acude el 
A E E nta (com ver) 

Xx A 6 

Por otro lado, un problema poco considerado por bs 

pobladores, es la competencia por el alimento que% 
e + est ando A 

Y 5 7 A A 

últimos invaden el territorio del guanaco. Los 

entrevistados manifestaron en su mayoría que est 

situación no es aceptable, sin embargo esta 
. 1 A £ Aacta al tiempo 

Por otro lado, el 
O ¿a 

un dimorfismo sexual poco diferenciado (Wheeler 
1991; CONACS, 1997) por lo cual no sorprende el 

poco conocimiento que tienen los entrevistados al 
respecto, manifestado más que todo desde un punto 
de vista empírico. Las pers Jue afi oce 
la diferencia son varones, algunos de los cuales tuvieron 
APS RAS y 

en que el territorio de la Reserva 2 una sd 
(CÓNACS, 1997; Kostrisky y Vilchez, 1 974). De forma 
similar, los pobladores tienen escasa información 
respecto a las enfermedades del guanaco. Sólo existen 
rotorensi 

E vw 
aftosa) 

que se dio entre los años 1950 y 1962, y del cual muy 
pocos | (Kostrisky y Vilchez, 1974), 

Por ultimo, en referencía al alimento del guanaco, 
lac ra 

lógica-deductiva al determinar las especies de plantas 
que existen en la reserva, la mayoría de personas 

296 

se y tie g 

en que la Reserva era una hacienda hasta las gestionó 

del INRENA que autorizó el ingreso de estos animals 

en algunos sectores de la Reserva. Un estudio simil 

con la vicuña (Hofmann y col., 1983) sugería el pastor 

mixto (animales domésticos y camélidos) como U! 

forma de aprovechamiento más versátil y equí 

de los extensos pastos naturales. Sin embargo 

Calipuy la realidad es otra ya que existe escasez 
ESA ua m mias poro cul 

pen ñ competidoryal 

de enfermedad 

A) MAL 
E r 

el an A 
SA BOOUy YOU EU SU 

vez en un posible transmisor 

infecciosas (Kostrisky y Vílchez, 1974). Durant 
últimos años, INRENA ha llevado a cabo E 

capacitaciones referidas al guanaco, sin a 

incidido mucho en el tema del uso y manejo de A 

especie dado el estado de amenaza €N el cual 

encuentra esta especie. Bajo este panorama E 

Der 41 1 ntrevist 

tener ganado vacuno ya que sus aspiracio
nes 

a los conocimientos que tienen sobre manejo pl 

animales (Saito y col., 1977). Aun así es resaltanié 

y 293%, el 
Arnaldoa YQ 
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actitud de algunos pobladores que sí apuestan por el 
manejo del guanaco, se infiere que estas personas han 

oído hablar de las ventajas y usos del manejo de esta 
especie. 

Manejo sostenible del guanaco 

Es interesante saber que para la mayoría de los 
entrevistados el Da si doi pics a una especie del 
cual nieda aht Es 

F E del turisn 10, la 

al A de sd CS : 3 

13 A o 

capacitación, y por supuesto apoyo económico de las 

entidades gubernamentales así 
gubernamentales. 

como no 

Situación del guanaco y la Reserva 

A pesar de que la RNC fue establecida en el año 
1981, se observó e e mad entrevistadas 
pS a ción del guanaco, sin 

lo] 

fibra, tre ot imi radi las embargo sí an AS de ne esta reserva 
charlas y capacitaciones Pa ha estado realizando el protege a una del 

al Oo E" r o 

INRENA en] trapart todo el Perú. Frente a ell lt tradictorio entend 

que necesita aún mayor A sobre esta pee porque la mitad de los entrevistados manifiesta 
y así puedan conocer como obtener dichos beneficios. desconocer su función, de entender que 

Las especies silvestres de la zona (representados 
mayormente por el puma, el oso de anteojos y el 
venado) han jugado un rol de enemigos de los 
comuneros al ocasionarles hasta cierto grado algunos 
perjuicios (depredadores de animales domésticos o 
cultivos). Obviamente al hablarles de “manejo sostenible 
de fauna > e término o E Ni 

hi cin armk 

de actitud en slo entrevistados reflejado en sus 
respuestas que se podrían traducir como una relativa 

aceptación a la explotación de este recurso al 
considerarlo económicamente rentable. La actividad 
eConá vá A AS | de 

por los “chakus” de vicuña, concepto también 

desconocido para la mayoría dado que es una 

costumbre propia de los departamentos del centro y 
sur del Perú, pero que sin embargo podría ser aplicado 

al guanaco, especie de características similares y del 
cual también se pie su fibra. Esta actividad 
actmialm Aicián 

como especie amenazada (menos de 4000 individuos 
a nivel nacional) (CONACS, 1997), y razón por la 

Cual se desconoce el valor económico de un kilo de 
fibra de guanaco en el mercado. A esto habría que sumar 

el grado de capacitación que se tiene sobre el manejo 

de esta especie, similar a la vicuña pero cuyas 

Aperiencias las tienen Argentina y Chile (Amaya y Von 

Thingen, 2003). Referente a esto, los entrevistados 

manifestaron que para llevar a cabo esta iniciativa se 

Árnaldoa 14(2): 293-298, 2007 

esta Ae ji interés rfja lod escasos as 

lleva Enter la RNC. 

AS A CPP de A 20 

a E ecadall; razón por la pue su dci es 

aceptada. Se encuentran discrepancias en cuanto a su 

tamaño actual debido a que “a guanaco (objetivo 

primordial de la Reserva) ocupa menos de un tercio del 

área total que tiene la reserva, existen un poco mas de 

35 000 Ha. donde este animal no frecuenta. Sin 

embargo, frente a ello debemos considerar que la RNC 
L.z . 8 £ q E + 

E 70 E 7 

Dm, : o S 1 

AREA 1 1 a a 

ja dE , O 

lo hacen junto con, y dentro de, su habitad (Pérez, 

1994); separo la fe se as desde hace años 

Í royectos 

de GRA sustentable (CONACS, 1997). Por lo que 

se os: necesario llevar a cabo un estudio agro-socio 

ES > ME As parti nda para 
E 

£ 

econó 

1 y BE + ] do el 

1OPYal 

guanaco que tienen desde hace décadas. 
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Introduction 

Until recently, Swiss born Henri Francois Pittier 

(1857-1950) was best known as a botanist primarily 
because of his work in Costa Rica and Venezuela. Asa 

90, e IS 

a large number of A dedicated to him a those 
that admired his brilliance, tenacity and work ethic. 
Pittier received a number of other accolades (Figure 

one and two), most of which have been recorded 

elsewhere (Yacher 2004). Pittier's participation was 
not limited to botany alone. His first true area of 
expertise was geography. He played a central role in 
the evolution of geography as a science in Costa Rica. 
Upon leaving Costa hi his geographic produciion 

tt 

reuie Eh: LE, ; din Y + .s | paa > 

declined and his botani 

ms life's circumstances that forced him to change 

direction in his interests and professional activities. 
Though he played a significant factor in hís role as a 
gcographer and then as a botanist, other disciplines 
benefited from his Curiosity and talent, as well. By the 
end of his life, Pittier had published over 300 papers, 
pr AS acá bi in pam AS in 

seography, botany, dido uo tdt 
linguistics, geology, and climatology (Chase 19504). It 
iria the study of primary materials that Pittier 

hind and accessible in a number of archival 
collections that it was possible for the reconstruction 
of his contributions to disciplines other than botany. 

Much can be lost without the examination of 

e sources that may provide details not otherwise 

pct It is Ae pp e this Lada to Deia 
t 

CRA tungs, 

including libraries and archives, to attempt to 
4 £ A 1 Lts E S : 

and in this case of Peru. As the eminent botanist Ewan 

alarmingly expressed that it is imperative the need to 

seek for records that must be saved before these are 

lost forever and therefore, valuable insights to the 

history of Botany will go on missing (1970). Browne 

summarizes a gro cn of the result of this kind 
L y O E A 

of ] f primary 

sources on his Pain of Humboldt's 

contributions to science (1944). 

A Case for Biographical Studies 

In spite of his important influence far beyond 

Central and South ia is e cea Rica and 

Pitti | m (Chase Venezuela, 

1950b, Yacher 2004: 188). In both obs cm countries, 

locals do not have a sense of the reach that Pittier 
had 

at the international level. Only a few specialists in the 

United States have recognized his efforts. Even in 

Switzerland, where he was born, little interest about 

him existed, until recently (Gillard 1993 and Yacher 

2002). 

The reasons are Pa do in publications 

mber, even in 
related to l 

their own countries. Interest has often been limited to a 

few researchers that have gained luminary status. Most 

reached their position as a result of their international 

activities and exposure. Locals are unknown because 

their efforts are either not recognized or they work in 

places that are peripheral to scientific centers
. 
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The result is that the labor and efforts of those 

who spent their professional in th will 

remain unknown. These are people have contribu 

to their respective country's history of science, and 
Codina — . 

os ad os ca 1 sd 
Cuecos OM UNC SEU-VICVW añnol IS 

science and education in their native countries 
(Chardon, 1949). Perú is no exception, though 

examples of work related to the country's history of 
ULCIA may F 

Henri Pittier was such a person. He was brought 
to Costa Rica by the country leadership, and ended up 
being the individual who would suddenly introduce 
into the country and its scientific community, the 
educational background, the energy and intellectual 
ability not often seen up to that time of a long-term 
resident (Baker 1967: 397). Over the years Costa Rica 

1 £ J A 1 Ma ELO 
. 
UE COUMuo y 

A ¿7 

'] Reld de huso E E A | 1 t I ñ e. Pittier 
changed all of that, while at the same time he did not 

top informing and di inating to other parts of the 
world the results of his findings. His contributions 
provided an analytical interpretation of the landscape 
that included tl ] + E uity that was absent 
previous to his arrival. His long-term presence in Costa 
Rica also resulted in his encouraging colleagues and 

A Ay ARM 

3] 1 

to scientific discovery. When he departed the AE 
permanently, a decision that was not his, he left behind 

1 
CBACy time (Yacher, o pa 

2000). 

This contribution assesses the need for studies of 
scientists like Pittier. For instance, he would not have 
gained recogniti geographer had it not been for 
the archival findings that 1 perused over the years. This 
work generated several publications (Yacher 1998, 
2000, 2002, 2004). The evidence collected allowed 
the reconstruction of his life and labor and the process 
that permitted the recapturing of events that 
contributed to the history of science for Costa Rica. 

This is a research topic that remains largely neglected. As rich thad . ERES 

of science is in North America and Fntobe: dea 
work related to local scientists in other parts of the world remains ignored and its lacunae has negative 

300 

published (Carranza, 1893, González 

Bueno, 1995, Sagasti, 1988, Yepes, 1986, among 
others). Not enough biographical studies exist for the 

many individuals that furthered the understanding of 
science in the country These biographical works 

combined with other historical events help create the 

history of science for the country. Unfortunately, many 

on hearsay or anecdotes as a source. The use of primary 

sources is largely absent from the published material. 

that I age be sought Itis the use of th 
e | E pr + Earl £+hemanv 

U 

local figures that have contributed to the country 

Well known are the materials of leading foreign 

guests that have visited Peru. Most notably are such 

as Alexander Von Humboldt, Hipolito Ruiz, AugiS! 

Weberbauer, Isaiah Bowman and Carl Troll to name4 

few. Their contributions have been notable, but wal 

remains true is the truancy of their work. Earler and 

more recent publications have alerted to the value ol 

the contributions made to the region. The work ol 

Verdoorn, with particular attention to the Chapi 

written by Pennell (1945) among many others 

rec 

There are published materials about those thal 

adopted Peru as their motherland and significant) 

added to the country's knowledge. Most Peruvian 

recognize the efforts of Antonio Raimondi de
l AH 

The Italian born geographer, like Pittier, worked lor 

term on a number of research questions and his 

contributions have been well documented (Bustos 

Chavez 1962, Bernex 1995, Gerbi, 1988, Janni, 194 

Riccardi, 1947, Santillana Cantella 1989, and Yache! 

1995). Several of the biographical treatises 0 

imondi l ON plishmen 3 1 

SADIy IECDOPUCOL rr 

and legacy 

: 0 
Suggested here is that more of this Bl 

investigations be completed about Peruvian en 

20 
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relying as much as it is possible on primary sources. 

That was the case for the main work that 1 completed 

on ca io 2004). The prisas mee included in 

written by and 

to Pitier o over a seventy year ppesiód: Search for these 

kinds of papers was no easy feat. Locating them can 
be a very difficult and time-consuming process that 
can take years to complete. Over twenty five archives, 
libraries and private collections in three continents 
provided the collage of peamiacia numbering in the 
thousands, that all 1f herof what 

appeared to be a daunting task. The sésalts of evaluating 
primary documents, however, provided the sort of 

information that filled considerable gaps in the 
understanding of how science had changed over time 
and how it transformed the direction that Costa Rica 
as a country had experienced. Most important was 
the discovery of the role that Pittier played in these 

Raisz, as well (Yacher 1995 and 1982). Work in 

Angel Rubio (Panama) and Francisco Tamayo 
(Venezuela). The emphasis of my work is on 

geographers and particularly of Latin America. 1 

strongly feel that scientists of this region have made 

important contributions and if these are not reported 

then the vacuum of their role will persevere. 

The work on Pittier represents a more thorough 

review of the initiation an a sio of mes 
in Costa Rica 

its formative stages (Blouet 1981). 

contribution to the history of geography in a Latin 

American context. His professional activities, when 

placed in the larger perspective, may elevate Pittier to a 

higher status of standing within the discipline and 

science history. 

lt ÍA a 

changes. bio poa was Pittier's own Historians of science have had differing perspect 

perspecti Costa on how to rey port h luti f ific ch d 

Rica. progress (Stukeyand Rudolph, 1974: 237. 238). Tier 

Rathar+h . 1 1 : “l CPES PO RG Are po ' £ “Ll e 

did rr rthlss O g E ) 

ASIS d d changes (Lenard, 1935: X1) and those whom they 

his intellectual framework. This type of work was 

suggested over cighuy 1% ago (liga 1229) This 
Kind of query 

process as well as to the fenos that major figures 
like Humboldt and aa mig have had on the 
individual. That ] 1 y historical 

events of a specific period of time can affect the choices 
that a scientist might make in their personal and 

professional life. 

f y 

DA LACA vtr a 

The various publications that I have so far 

completed about Pittier consistently concluded that 

his influence on Costa Rican geographic and botanic 

Knowledge was highly significant and substantially 
altered the Costa Rican world-view My continual work 
seeks not only help better understand the role of 
individual scientists but also to narrow the gap that 
exists in the history of geography by placing the man 
and his workin a larger context. My effort is not limited 
to Pittier. Already 1 have published on Raimondi and 

Árnaldoa 14(2): 293-298, 2007 

influence build on their discoveries (Chrétien Cuvier, 

1966: 27). 

Studying the role that individuals played in the 

development of a DA in not an unreasonable 

study, and, therefore, T A | 1 

quest. 

it is important to analyze their contributions so that 

the larger more comprehensive treatise of the subject 

can become possible (Aay, 1978: 13, 355). Stoddart 

y a «we must rd what our ope didin 
(Stoddard 
Ya LOMLLLALIA Ly, 

1986: 29). 

Pa NI 1 l 
But 10 

a few notables (Snyder 1969: 50), though some like 

mathematician Niels Abel argued otherwise when he 

wrote «lt re to me ne ls one wants to make 
A 

ft 1 WOr k 10) fjust 

h ati th f matucs UIco masters 

al not the pupils.» (Coser, 1977: viii). There are many 

that are either less well known or forgotten, and their 

contributions, too, should be reported when possible 

(Bell, 1994: 201). Theirinclusion in the literature would 

301 
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provide more insights into the discipline than if we 

were to rely solely on a relatively small group of major 
figures. And, 2 sE y? 1) Ea E 

leading researchers are published, arbitrary selections 
e 

or not or who is in regard or out of favor at a specific 
time period (Bierstedt, 1981: xi-xii). With the addition 

of studies about the lesser known individuals the 
members of any discipline would benefit as a whole 
and would gain a better understanding of its history 
and thought. Important nuances may provide a greater 
awareness of specific events and relationships. This 
sentiment was keenly recognized by a reviewer of a 
five-volume book written about geologists and the 
history of the discipline (Porter, 1981: 225). 

Studies of less recognized figures would not only 
benefit the discipline greatly by adding details that 
would complement the work of the better known 
individuals, but, these studies can also undoubtedly 
help fill in existing gaps, as has been sh 1by Rowley 
(1964). There are as of yet many unknown people 
who might have made significant intellectual 
contributions to their respective fields of study. These 
individuals will remain unknown unless an effort is 
made to identify them and search, unearth, examine 
and report their efforts and contributions, however 
modest or subtle these may have been (Barton and 
Karan, 1992). 

Primary Data Sources: A Comment for 
Biographical Study 

In a study of the history of science it is desirable to 
use primary sources whenever possible. These SOUrces 
that provide a rich fount of information are found in a 
variety of locations. 

Decnite th . £ e 
D.4 e] 

histories are written, many potential interpretationsand 
gaps will remain unsorted and not reported. These 
records can contribute to portray a more accurate 

1 1 1 + . aL e 4 1 

E LS r ? 

existence of the discipline. Furthermore, the 

consultation of these records can help the avoidance 
Ff £+ 1 2 A di 1 

E 

record of the history of science by well meaning 

individuals. It can also help build a better mosaic of 

specific events, however controversial these may be 

(Entrikin, 1987: 77). Sometimes, primary sources are 

simply not available. For example, to perhaps prevent 

1 +1 E E 

embarrassment or other reasons, instances 0 
. e 1 E + A 1 

, 
de HUMMICO 

Furthermore, these 

problematic 

Sometimes 

7 y 

documents have been identified. 

4 pO A | + J de 

7 ) 8 
physical conditions, including flooding. 

people who find no value in retaining them discard 

these documents. It may also be that collections may 

exist but kept by private individuals or private 

corporations (Meinig, 1955). Even when these 

llecti identified, access is not guaranteed. On 

occasion admission may be possible but reproduction 

facilities are not in existence. The latter occurs often 

enough even in archival sites with seemingly easiy 
accessible collections (Topham, 1997: 75). One 
collection became available for perusal quite recently 

and permission to copy material was prohibited. 

Furthermore, an important aspect often overlooke 

is the cost necessary to complete such a project il 
addition to the time element (Robinson, 1989: 488). 

Because these may be one of a kind document, trav 

to the collections is imperative and often not limited 

to one locale. Forthe Pittier project, it became necessary 

not only to travel to Costa Rica and Venezuela on mo
rt 

than one occasion, but also to Switzerland, birthplace 

housing primary records related to science, AS 
collections remain largely under used. Their existence allows investig ts that would permit them to interpret past proceedings that have contributed significantly to establish the discipline. Since these primary sources are often not consulted as 

302 

of Pittier and + ES in Germany, Great 

Britain, Panama, and various locations in the U 
States (principally Washington D.C.). TH 5 

incurred during the process were often not supp9 

by existing funding institutions. 

The quality of the material, however, as de 

varied from place to place. Several of the deposits 

1 
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Midi e pa a J E 1 

or poorly catalogued. This problem is not limited just 

to the archival collections visited for the direct benefit 

>" ps e cd dá 1%. he further back 

as a botanist can only gain further notice when it is 
realized that Pittier also contributed An to 

geography. Moreover, he add ipli , AS 

well. a mn it na ata to detail lintend 

cias e vast id 2 qe. ion and 
di) it d Anglo 

UY SLUMA y 

vtooaRgR The e is to fill the gap ee im in 
1 k 

EA the same sis SAS be said about E 

latin America where 

often the situation leaves much to be desired. 

The kinds of primary sources found in the various 
sites visited on behalf of Pittier yielded a plethora of 
documents that served well the questions being 
considered in the original project. Of best value, 
however, were his hand written notes (Figure 3) and 
also the correspondence that he kept with colleagues 
and friends worldwide. His discoveries, too, were 
recorded e e care só Figure 4). er careful 

with LOUICI professior ral 

organizations it became ARUE the reach that Pittier 

had and the earned respect given to him by numerous 
colleagues (Appendix 1). 

Conclusion 

Th 9 PO iS L £h: L: ¡A E. 

z E sd 
USING nr . “u de . . p Y 

or ¿7 H 5 

the cront; Pe e, 3 5 E O Cc 
OL SCICHICE, 

Itissuggested that for Peru this be done dnd researchers, 
including students, should be encouraged to pursue 
this line of investigation. As was the case for Costa 
Rica, Henri Pittier was one Es 0 academics that 
played A E 

tof science 

in this Central EdGaR country. Work on others 
should be made so to add to the mosaic of scientific 
evolution of Costa Rica. The work on Pittier will 
Continue as well as that of others which have surfaced 

through field visits in alas le pa 

America. Pittier, h ! 

That he is still best known as a Dosia is model true 
because of the fact that | 
and have reported his importance. Furthermore, he 
Contributed to botany more than any other discipline, 
particularly in the latter part of his life. But, his worth 

Árnaldoa 14(2): 293-298, 2007 

to Costa Rica. 

Pittier, like many others, db to be dutifully 

recognized for his accomplishments and he can serve 

as an example for others to be studied within Latin 

pue Er statements can be e of several 
1 

my p these 

studies will b P leted than later. The major 

A +1 a Ds : A A 

Ue lala 

is located ÉSTE eiii E o scientists that 

y. These 

kinds of stos have been widely ia among 

most disciplines, including botany (Stuckey and 

Rudolph, 1974: 242-244). 
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Appendix 1 

List of Foreign Societies, Institutions and People that Exchanged Publications with Henri Pittier as 

Director of the Geographic Institute of Costa Rica between 1887 and 31 March 1889. 

AMERICAS 

San Salvador 

Dirección general de Estadística. 

- Instituto geográfico argentino. 

- Oficina meteorológica argentina. 

- Imperial Observatorio. 

- Geographical and Natural History Survey. 

- Geographical Society. 

- Meteorological Office of the Dominion of Canada. 

- Oficina central meteorológica de Chile. 

Mí ais: PE LA in da Ralá de % 4 
melteorOIOgIiCco UE 

> + > 

- Central Park Meteorological Observatory. 

St. Paul, Minnesota - Geological and Natural History Survey. 

Argentina 

Buenos Aires 

Córdoba 

Brazil 

Rio de Janeiro 

Canada 

Ottawa 

Quebec 

Toronto 

Chile 

Santiago 

Cuba 

Habana 

United States 

New York 

Washington 

México 

Guanajuato 

México 

Puebla 

Tacubaya 

Venezuela 

, Caracas 

AFRICA 

Algeria 

Algiers 

Cape Colony 

Capetown 

Egypt 

Cairo 

Mauritius 

Pamplemousses 
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- U.S. Geological Survey 

- U.S. Hydrographic Office 

- U.S. Signal Office 

- Smithsonian Institution. 

Mí ps + LA dal Cal in da Ectaria 

dp) = 

- Observatorio meteorológico central. 

Sociedad científica «Antonio Alzate.» 
” 

GUEY 

Sin tar + Ari 

- Sociedad de Ciencias físicas y naturales. 

- Société algérienne de climatologie. 

- Royal Observatory. 

- Société khédiviale de Géographie. 

- Meteorological and Magnetica! Observatory. 
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ASIA 

China - 

HongKong Observatory. 

Shanghai - Observatoire de Zi-ka-wei. 
Philippines 

; Manila Observatori e y 
India 

Calcutta - Meteorological Office. 
Japan 

Tokyo - Observatorio del Daigaku (University). 

OCEANIA 

New South Wales  - Sidney. Government Observatory. 
Queensland Brisbane - G tM logical Observatory. South Australia - Adelaide - Astronomical Observatory. 
Victoria - Melbourne - Geographical Society of Australia. 
Melbourne - Observatory. 

Western Australia - Perth. Meteorological Superintendent. 
Tahiti - Honolulu. Scientific Society. 
EUROPE 

Germany 

Berlin - Gesellchaft fir Erdkunde. 
Kónigliches Preussisches Meteorologisches Institut. 
Dr. Helmut Polakowsky C. 49, August Strasse. emnits Kóniglich - Sáchsisches M logi Institut. 
Darmstadt ssh Haccia ha (> g A talt 

Dresden - Verein fúr Erdkunde. 
Frankfurt AM - Verein fir Geographie u. Statistik 
Góttingen - Physikalisches Institut. 
Gota - Petermanns Mittheilungen. 
Greisfwald -Geographische Gesellschaft. 
Hamburg - Geographische Gesellschaft. 
Karlsruhe - Badisches Central Bureau fúr Meteorologie u. 
Hydrographie. 

Leipzig - Verein fúr Erdkunde. 
Lúbeck - Geographische Gesellschaft. 
Múnchen - Geographische Gesellschaft. 
Potsdam - Astro-Physikalisches Observatorium. Austro-Hungary 

Budapest - Kónigliche-Ungarische C lanstalt fúr Meteorologie. Krakau - K.k. Universitáts Sternwarte. 
Lemberg - Universitáts Sternwarte. 
Prague - Universitáts Sternwarte. 
Wien - K-k. Centralanstalt fijr Meteorologie u. Erdmagnetismus. Wien -Kk warte. 

- Oesterreichische Gesellschaft fije Meteorologie. 

2007 
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Belgium 

Denmark 

Spain 

France 

Great Britain 

Holland 

laly 
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Wien - Verein der Geographen an der k.k. Universitats. 

Anvers - Société belge de Geógraphie. 

Bruxelles - Bibliothéque royal de Belgique. 

Bruxelles - Société royale de Géographie. 

Kjóbenhavn - Bulletin metéorologique du Nord 

Kjóbenhavn - Danske Meteorologiske Institut. 

Kjóbenhavn - Geografiske Selskab. 

Barcelona. Observatorio meteorológico. 

Madrid - Sociedad Geográfica. - Observatorio. 

Santiago - Observatorio meteorológico. 

Bagnéres de Bigorre (H. Pyréncis). Observatoire du Pic du Midi. 

Lille - Société de Géographie: 

Lorient (Morbihan). Observatoire météorologique. 

Lyon - Société de Géographie. 

Marseilles - Société de Géographie. 

Montpellier - Société de Géographie. 

París - Académie des Sciences. 

- Bibliotheque nationale. 

- Bureau central météorologique de France. 

- Revue Géographique internationale. 

- Société de Géographie (184 Boulevud St Germain). 

- Société météorologique de France (7, rue des Grands Augustins). 

- Puy-de-Dóme (Clermont-Ferrand). Observatoire. 

- Toulouse - Observatoire. Société de Géographie. 

Edinburgh - Meteorological Society of Scotland. 

Edinburgh - Scottish Geographical Society. 

Kew - Observatory. Meteorological Office. 

London - Royal Geographical Society 

Royal Meteorological Society 

Rousdon : - Lyme - Observatory 

Utrecht - Kóninklijk Nederlandsche Meteorologisch Instituut. 

Modena - Societá meteorologica italiana. 

Modica - Osservatorio meteorologico. 

Moncalieri o) torio del Real Collegio Carlos Alberto 

Napoli - L'Explorazione. Observatorio de Capo di Monte. 

Pesaro - Osservatorio meteorologico c magnetico Valerio. 

Roma - Academia dei Lincei. 

- Societá geografica italiana. 
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Norway 

Portugal 

Russia 

Sweden 

Switzerland 

Turkey 
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- Ufficio centrale di meteorología italiana. 

Christiania - Det Meteorologiske Institut. 

Coimbra - Observatorio Magnetico-Meteorologico da Universidade. 

Lisboa Ob tori t logico do Infante don Luiz na Escola polytecnica. 

St. Petersburg - Tsentralnaia Fizickeskaia Observatoria. 

Prof. Woeikoff, Professor of Meteorology in the University. 

Stockholm - Meteorolgiska central-Anstalten. 
ha y 

Upsala - Universitets Meteorologiska-Observatoriet. 

Basel - Prof. Hagenbach-Bischoff - Naturforschende Gesellschaft. 
Berne - Bibliothéque féderale. 

- Société de Géographie. 

- Société helvétique des Sciences Naturelles. 

Lausanne - Société vaudoise des Sciences Naturelles. 

- Prof. H. Dufour, Directeur de l'Observatoire du Champ de ''Air. 
Morges - Prof. Dr. FA. Forel. 

Neuchátel - Société de Géographie. 

Sion - Société valaisanne des Sciences naturelles. 
Zúrich Schweizerische M gische Central-Anstalt. 

Constantinople - Observatoire méteorologique impérial. 
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| CALLE 
1. ENAIQUE PITTIE: 

Figure 1: A street in San Jose was named after Pittier Figure 2: Pittier was honored in numerous ways. This 

as E honor for his contributions to Geography section of a topographic map of Costa Rica shows 

to Costa Rica. the mountain that is named after him. The 

mountain is found near the border with Panama. 

n the other side of the border, the Panamenians 

honored Pittier by naming a mountain after 

him, as well. 

Fig. 3. Hand written notes on the climate of Costa Fig. 4- Nearly two week after o. in Pei Rica, 

Rica by Henri Pittier (courtesy of the Museo Pittier pe and named his first plan is 

Nacional de Costa a Rica). > plant, named «Zornia diphylla» became e first 

entry to e collection that now numbers in the 

thousands (courtesy of the Museo Nacional de 

Costa Rica). 
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INSTRUCCIONES A LOS AUTORES 

PERFIL EDITORIAL 

A y] Ls e E . E: s se 

> 3 , 

originales y revisiones de botánica pura o aplicada en sus 

y vasculares, pola: citología y E genética, corología y 

ecología, etnol ca, biología re tructura 

desarrollo, micobiologay cartas lei Micología, 
zoología Así m 

ei E E) AS 

Introducción, Material y Métodos, Resultados, Discusión, 
Agrade-cimientos, Literatura citada. 

2.Estilo 

€ iS E al tant la i sin sangrías, centrados o 

[e] 

14 - l de arqu ueolo 
de personalidades botánicas importantes, avances, notas 

científicas o noticias pertenecientes al museo de Historia 

Natural, entre otros 

ogía, geologí ía y 

La edición de los artículos se efectuará en 4 
eta 

1) evaluación de la calidad y presentación del manuscrito 
e 1 E SEE e e E WR z 11 sl 1 

O - e T 

4: A eS de 
1 1 

antes de evaluar su contenido. 

2) evali Adal riña e id dal 102 cargo 

¡a 24 árbitros anónimos no 10 pertenecientes al equipo 

I 
da] 1 

el texto o su ca 

1 .. . a AS 

A 
ed 

la forma .z E al cargo del 
comité de editores principales y asociados 

4) revisión de las dina de imprenta a cargo del autor y 
comité edi 

sintaxis, ortografía, citas y referencias 
vlogs, EE científicos y abreviaturas de los 
auto 

La evt e E a DA US : ; l incluidas 
figuras y tab] A .. De PS E 4 Ll 

excepciones. 

PAUTAS DE ESTILO 

1. Instrucciones generales 

Lascm . uz 

Portuguesa o inglesa (consultar vs comité sobre otras 
Posibilidades) en letr. bi N a 12 puntos, doble 
o con márgenes de 2,5 cm, en una pi cara de la hoja 

año A4, coca páginas e ilustraciones. 

-Se enviarán tres copias impresas de los originales a la 
redacción de de la revista. En esta instancia, se inián sólo 

). Una vez 
aceptado el trabajo, debe ser enviado en un Cd. 

justificados, evitando subrayados, cursivas, (excepto para 

los nombres científicos) y, en lo posible, llamadas a pie de 

página. 

E E y E 

- En caso de que hubiera tablas o cuadros, comenzarlos en 

páginas separada, con un corte de página, Se citarán las 

figuras y tablas en el texto (Fig. 1). 

/ La £ $ Lib ce Losp í siglas 

material estudiado) irán en minúsculas. 

- Las citas en idiomas extranjeros y nombres vernáculos 

llevarán comillas. 

Y ES E e. ea 

O ja] 

1 acti z il 1 1 
H VEL QU 

1 S 

menciona. 

3.Primera página 

- El título deberá ser breve y conciso, escrito con minúsculas
 

sin punto final. Si corresponde, entre paréntesis se incluirá 

el nombre de la Familia o División. Se sugerirá un título 

abreviado para la cabecita o titulillo. 

E lo] res diatamente 

por cea seindicará pin de as dirección
 postal y 

electrónica 

Mm + inglés y otro en ing! 

labras, escritas en un 1 En 

€ 

oi E 

(abstract), q 

párrafo independiente. Tanto el resumen y el abstract 

consisten en un único párrafo (sin puntos aparte). En 

ambos resúmenes se añadirán hasta 10 palabras claves 

complementarias del título. 

4. Abreviaturas 

- Los autores de los taxones deben ser abreviados de acuerdo 

con “Authors of Plant Names” (Brummit £
 Powell, 1992) 

anios eb: 

http://cms.huh.harvard.edu/d
atabases/ 

botanist_index.htm 

- Los libros se abrevian de acuerdo con “Taxo
nomic Literature”, 

nA aL 1 hh . .2 y. an B-E de 

Edición; las | g P-H (*Bo- 
A 



tanico- -Periodicum - —Huntianum”, ENS! y P- 5 po 

Botar plementum”, 1991), 

ambas en la web: 

he 17) 1 LL A ER 1 /, 8. index.html 

- Los herbarios se abrevian bot “Index Herbariorum” 

Holmgren et a ),8 en la web 

2 ¿ica 156.243. ceo php y debe estar 

ados alfabética 

- Las unidades de medida, los acrónimos y los puntos 

cardinales no llevarán punto. 

5. Tratamientos taxonómicos 

5.1. Las claves serán dicotómicas. 

5.2. Descripción de especies nuevas: 

Previa a la CESIÓN, se colocará el nombre, en 
gri , Seg por el nombre o sigla del autor; 

a a coráinación se indicará el tipo de novedad que se 
propone (sp. nov., comb. nov., entre otras). Al final se 
deberá hacer referencia a la ilustración, si existiera (ver 
ejemplo). Luego, se comenzará indicando el material 
tipo, y entre paréntesis la sigla (o siglas) del herbario 
(s) donde se halla (n) depositado (s). 

Ejemplo: 

Larnax macrocalyx S. Leiva, E. Rodr. £ Campos 
sp.nov. (Fig. 2) 

TIPO: PERÚ. Dpto. Cajamarca. Prov. San Ignacio: 
Distrito Tabaconas, caserío La Bermeja, bosque de 
neblina La Bermeja, La Bermeja Huaquillo, 1700-1940 
m, 20-X1-1997, E. Rodríguez £ R. Cruz 2052 (Holótipo: 
HUT, Isótipos: AMAZ, CONN, CORD, E HAO, HUT, 
M, MO, MOL, NY, USM 

ontinuación, se comenzará en párrafo aparte, la 
o latina en cursiv 

las especies afines, 
distribución « y ¿coló enologia; etimología, usos. 

sa dah + ota: Lost para la ci r 
ilustrados, sobre todo en lo que respecta a sus caracteres 
diagnósticos y en lo posible un mapa de distribución y 

claves taxonómicas. 

5.3. Especies ya descritas: 

Se consignará el nombre de la especie ta y 
cursiva) seguido por el nombre o sigla del pre y la cita 
bibliográfica; a continuación se colocará el basiónimo si 
correspondiera. Seguirán inmediatamente los datos del 

EEE .. e 

material TIPO, empleando signos d terial 

fue visto o revisado (Ej. NY !)-Luego se citará la figura (Fig). 
En párraf indicarán los sinóni iemplo: 

lasa carunculata (Urb. €: Gilg) lino comb. nov, 

Fires 5(2), 1998. Basiónimo: Loas Urb. £ 

Gilg, Nova Acta Caes. Leop. Carol. Coibii Nat. Cur. 76: 

43-1900. 

U: [Prov. cyirimen pp Lobb 358 (Holótipo: 

K!, codicia FR neg. nr. 495). 

= Loasa vestita Killip, Journ. Wash. Acad. Science 19: 

194, 1929. TIPO: PERU. Dpto. Ayacucho, Prov. Huanta, 

al Norte de Huanta, cerca de lle 3500-3600 m 

Weberbauer 7591 (Holótipo: US!; Isótipos: K!, F!, NY!, BM! 

». 

Arrafi arte, se escribirá la d detallada 
en (cs vernáculo, seguido en párrafos aparte: dee 

las € especies afines, distribución y Po fenología y usos. 

Etimología es solo para especies n 

6. Especímenes adicionales examinados 

Cial e E PREM A i lamente 

los ejemplares más representativos (por su fenología, 

distribución, entre otros) en 

- Eneltexto, | itarán | descripci 
de acuerdo “e erige orden: PAÍS en mari) 

Dpto./E 
Ls 

localidad pde ), f ha (el ár manos: 

10 XI 2005), colector y número de colección (en n cursiva 
S e 

1] O E 4 LoM 1 1 ell 

entre comillas se anotaran las O ol del colector. 

Se separarán los ejemplares contiguos mediante punto y 
guión. Las grandes unidades geográficas tales como 

continentes o subcontinentes serán separadas; den on 

o Jos palos se ordenarán de norte a sur y de oest 
rendiente. 

? Pr 

- Los estados, d r tas ¿“emo país 

A r BS 
ce ner £ 1 

ea 

7. Literatura citada 

- Se incluirán sólo las publicaciones de los trabajos 
mencionados en el texto. 

- Los autores se escribirán en negrita y se ordenarán 

alfabéticam CAFE, si i existieran varios trabajos del mism 

adj intando las letras 

a, b,c c, cuando corresponda. 



- Si el número de autores es mayor de dos, agregar et al. al 
e . 3 Ant “12 

Se recomienda pun para rs anatómicos y primero de ellos cuando sean citados en el texto; sin 
Jj 1 A A Pa] a LL Ez. 

ie 
o 

general. 

- Las citas en el texto se efectuarán según los siguientes 

oca ña (1998); según Weigend (1998); 

eigen 62); (Weigend, 1998); Weigend (1998, 

2002); pre S Rodríguez (2002); Weigend £ 

Rodrí (2002: 07); (Weigend £ Rodríguez, 2002); 

Weigend et al, 1998; (Weigend et al., 1998) cuando son 3 

Hd autores. 
Ejemplo. 
D'Arcy, Ww G. 1986. The genera of solanaceae and their 

types. Solanaceae Newsletter 2(4): 10-33. 

Hunziker, A. T. 1979. Estudio sobre Solanaceae: A synoptic 
survey, pages: 49-85.inJ.  C. Hawkes,R. L. Lester £ 
A. D. Skelding, editors. Solanaceae Biology and 
Taxonomy Academic London Press. London. 

Mione, T. £ E G. Coe. 1992. Two new combina-tions in 
peruvian Jaltomata (Solanaceae). Novon 2: 383-384. 

Weigend, M. £ E. pe 1998. Una nueva especie de 
Mentzelía (Loasa procedente del Valle 
Marañón en el ce del Perú. lis 5(1): 51-56. 

8. Ilustraciones 

Las fotografías, dibujos, mapas, gráficos, entre otros, 
individuales o agrupados se tratarán como figura 
(abreviatura: Fig.). 

z Irán en negrita y e pa ramid consecutivamente con 

núme 

el texto. Cada uno E 1 A 4 identificado con 

letra 1 e y po L 3 
¿baaa hasi 

200 seco el tamaño de las letras de modo que, 
midan 3mm (caja) d 

e dimensiones se indicarán mediante escalas; se 
mienda que todas las escalas de una ilustración se 

1 > de .. 

pra u horizontal). 
- Todas das las on deben ser de calidad; las fotografías 

o digitali d RP ( ayc eb iopasad 
archivos TIF o 2) y buen contraste; si varias fotografías 
cid una figura, se las separará mediante un filete 
; np sj E cido al tamaño de la caja, no supere de 

- Presenta dibui 
0] 

los mapas tendrán el norte (N) hacia arriba, con al menos 

sólo en casos conflictivos podrá existir esta doble 
documentación. Así "mismo, los esquemas s diagramáticos 

- No se deberá reunir en una misma figura fotografías y 

dibujos. 

- El tamaño máximo de las ilustraciones (incluidas las 

leyendas) es el del formato del texto you ), o sea 20cm, 
(alto) xl , pa ra reducirlas. se 

deberá respetar la misma proporción. 

- También se aceptan medias láminas transversales sn 

verticales, las que deberán respetar el ancho del format: 

(caja). Indicar las medidas mediante escalas. 

es 1 1 J Jl O] z á hoi mb, 

Z 
, A 

. e >] E 1 1 EE CA J 

referencia. 

- Las figuras deberán ser montadas sobre cartón (apenas 

adheridas, para que puedan despegarse) y protegidas con 

se el número de la figura, el nombre del autor y el título 

abreviado del trabajo. 

1,1 4 sadac hinta con mo , bo 
[a] 

la versión definitiva del manuscrito. 

Énfasis en las tablas, Cuadros, los mismos que debe ser 

realizados en Excel o afines 

9. Separados 

Cada autor recibirá gratuitamente 50 separados; Sc
os. 

E pa e 1 el formular 

E 1 1 El . 1 

Dirigir correspondencia a: 

ector 

Revista ARNALDOA 
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