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1. INTRODUCCION El interés por el ámbito montañoso de los Andes del Perú, su desarrollo y su problemática han ido en aumento en los años recientes. La región Andina alberga poblaciones humanas ricas en tradiciones y cultura propias, así como potenciales y también necesidades bastante evidentes. En el plano ecológico y de los recursos naturales, la importancia de los espacios montañosos de la zona Andina es clara, dado que involucran las cabeceras de cuencas y en ellas los orígenes de cursos de agua, constituyendo eslabones cruciales para el mantenimiento de las zonas emplazadas a menor altitud. El mantenimiento y la reposición de la vegetación silvestre de las áreas montañosas Andinas, por las razones antedichas, se hace cada día más urgente, pues se trata también de un ámbito con los impactos más altos sobre la flora y fauna nativos en el país y en el mundo. Una de las acciones frecuentemente necesitada en estas áreas es la reforestación. El presente documento desea contribuir al conocimiento de las especies de árboles nativos de la zona con potencial económico y brindar información sobre las recomendaciones para su propagación. La agroforestería, en sentido amplio, es la integración de la vegetación leñosa al quehacer agropecuario, muchas veces incorporada como un cultivo mixto con el cultivo agrícola, como perímetro del predio, conformando pequeños bosquetes en algunos sectores de la propiedad o bajo otras variantes. Ella es una de las grandes esperanzas como modalidad para reforestar, ayudando a detener y revertir la destrucción de los bosques y del suelo, a la par que brindando productos importantes para la vida y economía el agricultor. Lo es porque en muchos casos forma parte del accionar tradicional usual del agricultor y por ello se hace muy viable y económico extenderla y a optimizarla. Estudios recientes están evidenciando cada vez más que las especies arbóreas participantes en sistemas agroforestales pueden estar contribuyendo de manera sustancial la fertilización natural de los suelos y al mejoramiento de las condiciones microambientales para los cultivos, elevando los niveles de la producción agropecuaria (Reynel & FelipeMorales, 1987; Reynel & León, 1990). La idea de este libro brotó hace varios años de las sugerencias de los técnicos extensionistas de APRODES que trabajan en el valle de Chanchamayo, Dp. de Junín, en las zonas montañosas de la selva central, y cuyas labores se desarrollan en contacto con la población local entre 1000-2500 msnm. Ese contacto inicial nos llevó a la elaboración de una lista de más de medio centenar de especies, la cual ha sido posteriormente enriquecida por las visitas e intercambio de ideas con pobladores locales de la Ceja de la Montaña y la Sierra del Perú, y también el personal técnico y profesional de otras organizaciones emplazadas en este ámbito. Uno de los hechos saltantes que hemos percibido a lo largo de la preparación de este libro, es el vacío de información existente en torno a las especies mostradas, sobre todo en los aspectos ecológicos y silviculturales. Para este último, dado que



la revisión de la información existente ha sido bastante completa, la carencia de información en algunas especies debe interpretarse de hecho como una expresión de vacío e la investigación, y puede orientar la atención de manera definida hacia varias de ellas.



2. SOBRE LA INFORMACION MOSTRADA EN ESTE LIBRO FAMILIA BOTANICA, NOMBRE CIENTIFICO Y NOMBRES COMUNES DE LAS ESPECIES Uno de los problemas inmediatos con los que tropezamos al acercarnos a la vegetación forestal amazónica tiene relación con su inmensa diversidad. Una referencia reciente, el Catálogo de las angiospermas y gimnospermas del Perú, de Brako y Zarucchi, reporta la existencia de más de 6,000 especies arbóreas diferentes en nuestro territorio. Esta enorme variedad trae como consecuencia dificultades en la identificación y taxonomía de las especies, pero adicionalmente, problemas al tratar de interpretar sus nombres vernaculares o nombres comunes. Ellos son los que la gente local emplea, y cambian de una región a otra; pese a que algunos están muy difundidos, suelen ser ambiguos. En varios casos, para una sola especie existen numerosos nombres comunes. Más frecuentemente también, el problema va en la dirección opuesta: un nombre común engloba grupos de especies con características afines. Un buen ejemplo de lo último es el nombre común "Moena", empleado en muchas localidades amazónicas para designar a cualquier árbol de la vasta familia de las Lauráceas, la cual está representada por centenares de especies diferentes en esa región. Dado que la investigación, la comprensión del funcionamiento de los bosques y los manejos planificados requieren el trabajo con las diferentes especies forestales, los nombres científicos, que expresan la identidad real de las especies de árboles y son inequívocos, se tornan de uso indispensable. Una de las dificultades con estos últimos nombres es que, por las convenciones científicas nomenclaturales, ellos se escriben en idioma latín, suelen ser de grafía enrevesada y muchas veces difíciles de recordar. Pero su enorme ventaja, como hemos expresado, descansa en su universalidad y su especificidad. Los taxónomos, que estudian y refinan la clasificación de las especies vivientes, agrupan las especies de plantas en categorías jerárquicas progresivamente incluyentes, llamadas género, familia, orden, clase, filum y reino. Las especies afines están incluidas en el mismo género; los géneros afines en la misma familia, al interior de las cuales los atributos morfológicos son muy similares. En la nomenclatura biológica científica, el nombre de una especie se expresa con un binomio conformado por el nombre genérico y el específico; los términos de este binomio están seguidos por el nombre del autor (o autores) que proporcionaron la primera descripción de la planta. Consecuentemente el nombre científico Cinchona officinalis Linnaeus nos expresa la identidad de este árbol del género Cinchona, en particular la especie officinalis entre las varias existentes en este género, y adicionalmente nos informa que la descripción original de esta planta fue elaborada por Carlos Linneo, el brillante botánico Sueco fundador de las bases modernas de la taxonomía, muchas de las cuales empleamos en la actualidad. El valor de esta última información es bibliográfico, y nos orienta hacia una referencia en la cual podemos encontrar la descripción y observaciones originales sobre la planta.



Un tema adicional compete a la sinonimia en la nomenclatura científica. El avance de la ciencia y el estudio de las estructuras de las plantas a niveles cada vez más profundos, tales como la anatomía vegetal, el estudio del polen, los estudios de ontogénesis y en los tiempos modernos la exploración molecular del genoma de las especies, confieren una dinámica al entendimiento que tenemos de la posición taxonómica de éstas. No es inusual entonces que los avances nos revelen, por ejemplo, que lo que superficialmente nos parecía una sola entidad, tal vez un género único, albergue en verdad dos grupos muy diferenciados de especies cuyo reconocimiento se hace necesario. El caso mencionado implicaría desagregar la entidad original en dos, con los consecuentes cambios en la nomenclatura. En el texto mostrado hemos incluido el nombre válidamente reconocido en la actualidad y la sinonimia de cada nombre científico, que expresa todos los cambios a los que nos hemos referido. DESCRIPCION DE LAS ESPECIES Nuestro formato de tratamiento de las especies incluye una descripción de todas las partes del árbol maduro. Hemos prestado mucha atención a los caracteres de identificación que son de fácil observación cuando se está trabajando al pie del árbol y que están presentes durante todo el año, tales como el porte, la ramificación, el fuste y de modo especial la corteza. En muchos casos, en ellos encontramos atributos distintivos, tales como textura, secreciones de diversos tipos, colores y olores que nos permiten efectuar identificaciones aproximativas en base a estas características. Incluimos también, obviamente, las descripciones de hojas, flores y frutos, señalando en el acápite de observaciones para el reconocimiento de la especie aquella características que son diagnosticas para diferenciar la especie de otras afines. Cada especie está ilustrada con un dibujo y en las páginas finales hay un glosario ilustrado que explica los términos botánicos empleados en las descripciones. Muchas fotografía en color de las especies han sido adicionadas en un anexo al final del libro. DISTRIBUCION Y HABITAT Hemos adicionado información sobre la distribución de cada especie y su rango altitudinal. También, empleando la clasificación ecológica del Perú desarrollada por Brack (1986), mencionamos las ecorregiones en las que está presente. Asimismo, basados en nuestras observaciones de varios años, añadimos información sobre el tipo de formación boscosa propia de cada especie. Se indica también para ellas la tendencia a crecer en zonas abiertas, muchas veces alteradas, de bosques secundarios o en las áreas sombrías del interior de los bosques maduros. FENOLOGIA La fenología estudia los patrones de anualidad o periodicidad en la formación y desarrollo de los órganos de las plantas, por ejemplo las flores, frutos y semillas. Esta información es relevante cuando se desea planificar la cosecha de frutos o semillas en el estado apropiado de madurez. Como sabemos, esa es una preocupación central en la reforestación y el manejo de los bosques. Es interesante descubrir que los patrones de comportamiento fenológico de las especies arbóreas no son tan simples como podríamos presuponer. Es cierto que varias de ellas, las especies llamadas monomodales, presentan un episodio de floración y fructificación cada año, pero otras pueden mostrar más de uno anualmente, o pueden obedecer a ciclos supraanuales. Igualmente, estos eventos pueden ser desencadenados por cambios climáticos conspicuos, tales como el paso de la época húmeda a la de sequía, o no necesariamente tener una correlación



clara con variables como las mencionadas. Adicionalmente, los niveles de sincronía o asincronía en tales episodios pueden resultar radicalmente diversos. Así, hablando de la floración solamente, encontramos muchas variantes al observarla en diferentes especies y a diferentes niveles. Por ejemplo, al interior de una sola inflorescencia o ramillete con flores, todas ellas pueden abrirse simultáneamente en algunos casos, o en otros, asincrónicamente y por largo tiempo. Podemos efectuar la misma observación y descubrir patrones propios para cada especie al nivel de lo que ocurre en la copa completa de un solo árbol, o de varios árboles en una localidad, de una región, etc. La sexualidad de las especies arbóreas puede observarse primeramente a nivel de las flores en sí misma, revelando que en algunos casos ellas están provistas de ambos sexos -las flores hermafroditas-, o en otros casos de solamente uno de ellos -las flores unisexuales, exclusivamente masculinas o femeninas. Cuando analizamos este tema en el nivel de la especie, descubrimos algunas variantes frecuentes entre los árboles amazónicos. Mencionaremos dos: la primera, condición denominada monoecia, en la que cada árbol produce flores masculinas y femeninas separadas. La segunda, más saltante aun, y muy frecuente, es la dioecia, en la cual las flores de sexo masculino, portadoras de estambres, son producidas por un árbol y las de sexo femenino, portadoras de pistilos y ovarios, por otro de la misma especie, con la consecuencia de que los frutos y semillas solamente pueden encontrarse en los últimos. FICHA SILVICULTURAL La Ficha Silvicultural despliega la información existente hasta el presente sobre la forma de propagar cada especie y como expresamos anteriormente, es también un buen referente sobre los vacíos de documentación en estos aspectos. La mayor parte de este componente ha sido compilada de la literatura existente, que está muy dispersa en la actualidad. Hemos incluido varios aspectos que son de interés obvio para quien desea propagar los árboles tratados. La información sobre particularidades de frutos y semillas puede aclararnos la naturaleza y características del material usualmente empleado para germinar las plantas; muchas veces trabajamos con los frutos completos o con endocarpios que contienen varias semillas, y no con éstas individulamente. Se consigna también información sobre la propagación por semillas (sexual), incluyendo el número de días hasta el inicio y la finalización de la germinación, el Poder Germinativo o porcentaje de semillas que germina en cada caso, la posibilidad de tratamientos pre-germinativos que ayudan a romper la latencia de la semilla o aceleran el proceso de germinación, que de modo natural podría ser muy lento y de bajo rendimiento. También, información sobre los manejos apropiados para la especie en el vivero y las posibilidades de almacenamiento de las semillas. La propagación asexual, por ejemplo por medio de estacas, es viable en algunos casos; los pormenores sobre este aspecto están también documentados. Se ha incluido adicionalmente información sobre las modalidades más apropiadas de establecimiento en plantación, los ritmos de crecimiento reportados para las diferentes especies y los cuidados y mantenimientos precisados para cada una de ellas.



3. ESPECIES DE ARBOLES



FAMILIA: ACTINIDACEAE Nombre científico de la especie: Saurauia spectabiils Hooker Nombres comunes: Sinónimos botánicos: -----------------DESCRIPCION Arbol de porte pequeño a mediano, de 15-35 cm de diámetro y 5-20 m de altura total, con el fuste recto y la ramificación desde el segundo tercio. Corteza externa finamente agrietada, color marrón claro Corteza interna homogénea, blanquecina, estrecha Ramitas terminales con sección circular, de 4-6 mm de sección, pubescentes hacia las partes apicales, el indumento hirsuto. Hojas simples, alternas y dispuestas en espiral, de unos 15-22 cm de longitud y 4-5 cm de ancho, el peciolo de 1-2 cm de longitud, las láminas oblanceoladas, el ápice agudo, con un acumen longitud, de hasta 1 x 0.3 cm, la base aguda, margen aserrado, la nervación pinnada, los nervios secundarios 14-18 pares, las hojas glabradas, el nervio central con indumento de pelos hirsutos ralos. Inflorescencias en racimos axilares de unos 8–13 cm de longitud, los ejes de las inflorescencias glabrados. Flores de 9-10 mm de diámetro, hermafroditas, actinomorfas, el pedicelo de 3-5 mm de longitud, el cáliz con los sépalos 5, anchamente ovados, de 4-6 mm de longitud, exteriormente glabrados, la corola con los pétalos 5, obovados, de 4-7 x 45 mm, glabros, el androceo con estambres numerosos, de 2 mm de longitud, pubescentes en la base, el pistilo único con ovario súpero, globoso, de 2 mm de longitud, glabro. Frutos bayas pequeñas, las semillas numerosas. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE Este género se distingue por sus hojas simples usualmente oblanceoladas, aserradas y con pelos hirsutos, y sus bonitas flores con pétalos blancos y numerosos estambres. La especie Saurauia spectabilis se reconoce por sus hojas casi glabras, de tamaño mediano. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregión de la Ceja de Selva, entre 1800-2500 msnm, reportada en el Dp. de Junín, en el ámbito de bosques montanos nublados. Es una especie presente con frecuencia en la vegetación secundaria, en zonas alteradas. FENOLOGIA Flores registradas entre Abril y Mayo, frutos hacia fin del año ESTADO DE CONSERVACIÓN Abundante en el ámbito mencionado, pero no reportada fuera de éste en el país; podría tratarse de una especie con distribución restringida. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Selva Central del Perú: Valle de Chanchamayo (Bosque Pichita-APRODES); Oxapampa. USOS



La madera es semidura, de grano recto y textura media, de color blanquecino; se emplea localmente como leña y para carpintería liviana.



FAMILIA: ANACARDIACEAE Nombre científico de la especie: Haplorhus peruviana Engler Nombres comunes: “C’asi”, “Jassi” Sinónimos botánicos: ---------------------------



DESCRIPCION Arbol de pequeño porte, de 20-60 cm de diámetro y 12-25 m de altura total, con fuste recto, la ramificación desde el segundo tercio, la base del fuste sin modificaciones. Corteza externa agrietada color marrón rojizo; desprende placas de ritidoma irregulares, cartáceas Corteza interna homogénea, delgada, de color rosado a crema claro, con olor resinoso. Ramitas terminales con sección circular, de 3-5 mm de diámetro, lisas y flexibles, glabras. Hojas simples, alternas y dispuestas en espiral, los peciolos de 3-6 mm de longitud, las láminas muy estrechamente lanceoladas u oblongas, de 8-14 cm de longitud y 0.4-0.6 cm de ancho, el ápice agudo y usualmente linear-caudado, la base decurrente, el margen entero, la nervación pinnada, los nervios secundarios inconspicuos, el nervio central promínulo por ambas caras, el margen revoluto, las láminas rígidas, cartáceas, glabras, brillantes cuando secas, los peciolos a menudo rojizos cuando frescos. Inflorescencias en panículas axilares y terminales cortas, de 1.5-3.5 cm de longitud, portando 10-20 flores. Flores: la especie es dioica; flores unisexuales, pequeñas, de 2 mm de longitud, actinomorfas, pentámeras, sésiles, con el perianto reducido a sépalos solamente, éstos de 1-2 mm de longitud; estambres 5, con los filamentos cortos, las anteras de 1 mm de longitud; pistilo único con ovario súpero, los estilos 3, cortos, los estigmas capitados y carnosos, persistentes. Frutos drupas globosas de 4-8 mm de diámetro, con superficie lisa y con remanentes de los cortos estilos persistentes; endocarpo coriáceo, la semilla única. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE Esta especie es reconocible por sus hojas simples y alternas, muy estrechas y alargadas, similares a las del “Sauce”, del cual se diferencia porque éste último no posee olor resinoso en hojas y corteza; también hay diferencias en las flores y los frutos, y en este sentido, pueden compararse las ilustraciones de ambas especies. DISTRIBUCION Y HABITAT



Ecorregión de la Serranía Esteparia, entre 2000-3000 msnm, en formaciones de bosques secos; se le observa en la Sierra Central, en los Departamentos de Junín (Valle del Mantaro) San Martín, Huancavelica y Puno. FENOLOGIA Flores registradas entre Agosto y Septiembre, frutos hacia fin de año ESTADO DE CONSERVACIÓN Las poblaciones de esta especie están fuertemente afectadas en el país, y los individuos son actualmente escasos. Se halla en situación de peligro de extinción; es urgente propagarla. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Sierra Central del Perú: Valle del Mantaro. USOS La madera es dura, de textura fina, de buena calidad, empleada en la elaboración de herramientas y utensilios. También se le emplea como leña.



FAMILIA: ANACARDIACEAE Nombre científico de la especie: Loxopterigium huasango Spruce ex Engler Nombres comunes: “Hualtaco” Sinónimos botánicos: ----------------------------DESCRIPCIÓN Arbol de pequeño porte, de 15-50 cm de diámetro y 12-25 m de altura total, con fuste recto, la ramificación desde el segundo tercio, la base del fuste sin modificaciones. Corteza externa agrietada, color marrón claro. Corteza interna homogénea, blanquecina, con bandas verticales de color oscuro y exudado de color blanco, con olor resinoso. Ramitas terminales con sección circular, de 5-8 mm de diámetro, pubescentes. Hojas compuestas imparipinnadas, alternas, dispuestas en espiral, de 12-22 cm de longitud, los foliolos 2-4 pares, de 6-9 cm de longitud y de 1-3 cm de ancho, subsésiles, el ápice agudo a ligeramente acuminado, la base aguda a obtusa, crenada, las láminas glabrescentes, con pelos blanquecinos hirsutos sobre los nervios en el envés y usualmente sobre el raquis. Inflorescencias en panículas pilosas de 5-13 cm de longitud, multifloras. Flores. La especie es dioica; flores pequeñas, actinomorfas, pentámeras, de 2-4 mm de longitud, el pedicelo de 1-2 mm de longitud, el cáliz gamosépalo con lóbulos ovados de 0.6 mm de longitud, los pétalos libres, lanceolados, de 1 mm de longitud, en flores masculinas los estambres 6, de 1-2 mm de longitud, las tecas con dehiscencia longitudinal, el ovario no desarrollado, en las flores femeninas el pistilo con ovario supero, comprimido, los estambres no desarrollados.



Frutos sámaras de 1-1.5 cm de longitud, con el ala lateral y membranosa. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE Se le reconoce por sus hojas compuestas con láminas de bordes aserrados; los nervios secundarios llegan hasta el borde de la lámina; también, la corteza interna exuda secreción de color blanco al ser cortada. Las flores diminutas y los frutos sámaras son característicos. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregión de la Serranía Esteparia, hasta los 1500 msnm, en formaciones de bosques secos; se le observa en la Sierra Norte, en los Departamentos de Cajamarca, Lambayeque, Piura y Tumbes. Se le observa en áreas de bosque alterado y también maduro. FENOLOGIA Flores registradas entre Febrero y Marzo; frutos entre Marzo y Mayo ESTADO DE CONSERVACIÓN Las poblaciones de esta especie son restringidas y localizadas; se halla en situación de pelilgro en el país. Sería importante propagar este valioso árbol para evitar su erradicación. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Lambayeque: Abra Porculla; Cajamarca: ámbito de la carretera Olmos-Jaén. USOS La madera es dura, de textura fina, de buena calidad, empleada en la elaboración de herramientas y utensilios; también en la industria del parket. Se le aprecia localmente como leña. La especie tiene sustancias químicas alergénicas y el contacto con partes de la planta puede provocar reacciones alérgicas. FAMILIA: ANACARDIACEAE Nombre científico de la especie: Mauria heterophylla H.B.K Nombres comunes: “Guindillo”, “Chiliso” Sinónimos botánicos: Mauria puberula Tulasne, Mauria heterophylla var. contracta Loesener, Mauria heterophylla var. puberula (Tulasne) Engler DESCRIPCIÓN Arbol de porte mediano a grande, de 25-80 cm de diámetro y 12-30 m de altura total, con fuste recto, la ramificación desde el segundo tercio, la base del fuste sin modificaciones. Corteza externa agrietada, color cenizo o marrón claro; ritidoma presente, en placas irregulares, alargadas. Corteza interna homogénea, rosado-blanquecina, algo suculenta, de 8 ó más mm de espesor, con vetas longitudinales finas de color más oscuro Ramitas terminales cilíndricas de 4-5 cm de diámetro, lenticeladas glabrescentes. Hojas compuestas imparipinnadas, alternas y dispuestas en espiral, de 21-27 cm de longitud, el raquis y los peciolulos de color rojizo, sobre todo cuando tiernos, los foliolos 2-3 pares, de 7.5-11 cm de longitud y de 3.5-5.2 de ancho, ovado-oblongos, con ápice agudo y cortamente acuminado, la base aguda a obtusa, el borde entero,



la nervación pinnada con 13-17 pares de nervios secundarios, con un nervio colector muy fino en el margen, las láminas glabras. Inflorescencias en panículas terminales multifloras de 15-22 cm de longitud. Flores. La especie es monoica; flores pequeñas, unisexuales, actinomorfas, el cáliz gamosépalo, con 5 lóbulos redondos de casi 1 mm de longitud, glabros, los pétalos 5, lanceolados, libres, glabrados, de 2 mm de longitud; disco intraestaminal presente, crenulado, en flores masculinas los estambres 10, de casi 1 mm de longitud, el pistilo no completamente desarrollado, en flores femeninas el pistilo con ovario ovoide, el estilo corto, rematado en 3 lóbulos estigmáticos de 1 mm de longitud. Frutos drupas rojizas de 4-5.5 de longitud, con la superficie glabra, el estilo y cáliz persistentes. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE Son características las hojas imparipinnadas con 3-4 pares de foliolos glabros, con el raquis y peciolulos rojizos; también, los frutos rojizos, con aspecto de pequeñas guindas. DISTRIBUCIÓN Ecorregión de la Ceja de Selva, entre 500-4000 msnm, en bosques húmedos o subhúmedos; ampliamente distribuida en casi todo este ámbito en el país. Se le observa en bosques secundarios tardíos. FENOLOGIA Flores registradas entre Junio y Julio; frutos entre Septiembre y Noviembre ESTADO DE CONSERVACIÓN Tiene distribución amplia desde los Dp. de Amazonas y Cajamarca hasta la Sierra Central y el Dp. de Puno; en algunos lugares, por ejemplo el Valle de Chanchamayo (Dp. Junín), es bastante abundante; se trata de una especie aparentemente fuera de peligro. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Valle de Chanchamayo, Dp. Junín. USOS La madera es liviana y blanquecina; se le emplea para carpintería ligera y cajonería. Los frutos son alimento de muchas aves pequeñas.



FAMILIA: ANACARDIACEAE Nombre científico de la especie: Schinus molle L. Nombres comunes: ”Molle” Sinonimos botánicos: Schinus areira L. DESCRIPCIÓN Arbol de pequeño porte, de unos 5 m de altura en promedio, coposo, con la ramificación desde el primer o segundo tercio, la copa globosa, y el fuste muy robusto y nudoso. Corteza externa agrietada, color marrón claro; hay ritidoma cartáceo que se desprende en placas rectangulares.



Corteza interna homogénea, de color rosado blanquecino, marrón claro al oxidarse; hay secreción escasa de látex blanquecino, con tenue olor resinoso. Ramitas terminales pendulares, con sección circular, de 3-5 mm de diámetro, color verde o cenizo, muy regulares, lisas y resinosas. Hojas compuestas imparipinnadas, alternas y dispuestas en espiral, de 20-30 cm de longitud, con el raquis doblemente acanalado, los foliolos 16-20 pares, lanceolados, de 2.5-4 cm de longitud por 0.4-0.8 cm. de ancho, el ápice agudo, a menudo con un breve acumen, la base aguda y algo inequilátera, el borde entero a irregularmente denticulado, la nervación pinnada, con 22-26 pares de nervios secundarios; el nervio central impreso en haz y envés; las láminas sésiles, cartáceas, glabras, olorosas a resina al estrujar. Inflorescencias en panículas axilares laxas de unos 10 ó más cm de longitud, multifloras. Flores. La especie es dioica. Flores pequeñas, actinomorfas, unisexuales, de unos 3 mm de longitud incluyendo el pedicelo, el cáliz de 1 mm de longitud con 5 dientes muy pequeños, los pétalos 5, libres, de 1-2 mm de longitud; en las flores masculinas los estambres 8-10 con filamentos libres insertados en un disco nectarífero; en las flores femeninas hay 8-10 estaminodios y un pistilo de 1 mm longitud, con ovario súpero y estilo trifurcado. Frutos globosos, de 4-5 mm diámetro, rojizos, con el pericarpo membranoso, seco a la madurez, y fuerte olor resinoso al estrujar, la semilla única, globosa a ovoide, de unos 3 mm de diámetro, la superficie lisa, de color marrón oscuro, el embrión en uno de los extremos. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE Esta especie es fácilmente reconocible por sus ramitas y hojas pendulares y flexibles, olorosas como resina al estrujar, y su frutos pequeños, rojizos, redondos, en panículas laxas. DISTRIBUCIÓN Ecorregiones de la Costa y la Ceja de Selva, entre 0-4000 msnm, en formaciones de bosques secos; ampliamente distribuida en casi todo este ámbito en el país. La especie gusta de la cercanía a los cursos de agua y de los suelos profundos y arenosos, como aquellos de los cauces de los ríos. FENOLOGIA Floración registrada mayormente entre Marzo y Junio; frutos entre Enero y Mayo ESTADO DE CONSERVACIÓN Es una especie fuera de peligro, con un rango de distribución amplio y también frecuentemente propagada. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Dp. Lima: Valle del Rímac; Dp. Junín: Valle del Mantaro. USOS La madera es liviana y blanquecina; se le emplea para carpintería ligera y cajonería. Los frutos son alimento de muchas aves pequeñas. Una modalidad tradicional de establecimiento de este árbol en el Ande Central y Sur del Perú es como cerco vivo alrededor del predio agrícola y la vivienda del agricultor (Dps. de Lima, Junín, Cuzco). Esta práctica brinda, aparte de los productos directamente obtenibles del árbol, protección al cultivo ante las inclemencias del fuerte clima andino, el viento y las heladas. Vista a escala panorámica, la práctica



de establecimiento de cercos vivos alrededor del predio agrícola representa también un manejo de enorme eficiencia para protección de los suelos ante la erosión (Reynel & León, 1990). Las hojas trituradas y hervidas, proporcionan un tinte de color amarillo a verde que se emplea para teñir prendas de lana y algodón en lugares de la sierra peruana. De los frutos se elaboraba una bebida fermentada o “Chicha” en tiempos prehispánicos; esta tradición se ha perdido casi totalmente. Existe un mercado de comercialización e incluso exportación de las semillas, que son empleadas como pimienta roja e incluidas en algunos embutidos. FICHA SILVICULTURAL Schinus molle (“Molle”) FRUTOS Y SEMILLAS – RECOLECCION Y ALMACENAMIENTO El peso promedio de los frutos es 0.034 gr; el número de semillas/kg es 25,000 a 65,000; el peso de 1000 frutos es 24 gr. La semilla conserva buena viabilidad bajo condiciones ambientales por un año. GERMINACIÓN Y MANEJO EN VIVERO Se sugiere como tratamiento pregerminativo el remojo por 48 hora en agua fría, y la posterior eliminación de la pulpa. La germinación se inicia a los 6-15 días y finaliza a los 30 días de iniciada; es epigea. El Poder germinativo es 50-80%; Cuya (1989) ha determinado que el P.G. está en función directa al tamaño de las semillas en esta especie. La energía germinativa es regular. Las semillas pueden sembrarse directamente en bolsas de polietileno y se sugieren los sutratos de Tierra negra : Tierra agrícola : Arena (2:3:1) ó Turba : Tierra negra : Tierra agrícola (1:1:1). A los 6 meses de edad las plantas pueden ser llevadas al terreno definitivo. También es factible la siembra directa en el terreno; en Ancash (3700 msnm; 400 mm precipitación anual). Se ha obtenido 70% de éxito; en Cuzco 50-90%; se requiere sin embrago buena elección del sitio. PLANTACION Se requiere una buena elección de sitio para efectuar la plantación. No responde bien en suelos muy superficiales, compactos o arcillosos. Precisa buenos niveles de humedad durante el primer año de establecimiento. REFERENCIAS: Pretell et al., 1985; Aguirre, 1988; Cuya, 1989; Spier & Biederbick, 1980; Reynel & León, 1990.



FAMILIA: ANACARDIACEAE Nombre científico de la especie: Schinus pearcei Engler Nombres comunes: “Orcco mulli”, “Atoj-lloque”, “Molle” Sinonimos botánicos: -----------------------



DESCRIPCIÓN Arbol de pequeño porte, de 5-12 m de altura en promedio, con el fuste recto, cilíndrico, la ramificación desde el segundo tercio y la copa globosa. Corteza externa agrietada, color marrón claro. Corteza interna homogénea, de color blanquecino, con tenue olor resinoso. Ramitas terminales cilíndricas, de 4-5 mm de diámetro, glabradas. Hojas compuestas imparipinnadas, alternas, dispuestas en espiral, de 4-10 cm de longitud, 1-11-folioladas, los foliolos de 1.2-3.2 cm de longitud, 5-9 m de ancho, elípticos a oblanceolados u oblongos, los nervios secundarios 5-7 pares, el foliolo terminal frecuentemente hendido a sectado, las hojas glabras. Inflorescencias en panículas axilares de 3-7 cm de longitud, con ejes pubérulos. Flores: La especie es dioica; flores pequeñas, unisexuales, de 4.2-4.6 mm de longitud incluyendo el pedicelo, el cáliz gamosépalo con 4 lóbulos ovados, pubérulos, los pétalos 4, libres, oblongo-elípticos, las flores masculinas con estambres 8, insertos en el disco intraestaminal, las flores femeninas con ovario súpero y estilo 3-lobado. Frutos drupas globosas pequeñas, rojizas, resinosas. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE Esta especie es fácilmente reconocible por sus hojas con las láminas apicales frecuentemente sectadas, olorosas a resina al estrujar, y su frutos pequeños, rojizos, redondos. DISTRIBUCIÓN Ecorregión de la Serranía Esteparia, entre los 2500-4000 msnm, en formaciones de bosques secos en los Dps. de Apurímac, Cuzco y Puno. Es carcterística en áreas con vegetación poco alterada. FENOLOGIA: Flores registradas entre Mayo y Junio; frutos hacia final de año ESTADO DE CONSERVACIÓN Fuertemente afectada en el país; los individuos son actualmente escasos. La especie se halla en situación de peligro de extinción; es urgente propagarla. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Valle de Calca, Dp. Cuzco.



USOS La madera es de densidad media, blanquecina; se le emplea para ebanistería y carpintería. Varios usos medicinales tradicionales se reportan para esta especie: el cocimiento de las yemas y ramitas se bebe para las afecciones respiratorias; el de las hojas y frutos para el reumatismo; el de las hojas para la hepatitis; el del tallo y las semillas se reporta como vermífugo. La resina en emplasto se emplea como cicatrizante.



FAMILIA: ANNONACEAE Nombre científico de la especie: Annona cherimola Miller Nombres comunes: “Chirimoya” Sinónimos botánicos: Annona pubescens Salisbury, Annona tripetala Aiton



DESCRIPCIÓN Arbol de pequeño porte, de 8-30 cm de diámetro y 2-12 m de altura total, con fuste cilíndrico, la ramificación desde el segundo tercio, la base del fuste sin modificaciones. Corteza externa agrietada levemente, color marrón claro a grisáceo. Corteza interna fibrosa, color blanquecino, con olor fuerte y algo dulce, con tejido reticulado grueso en la sección longitudinal, con estrías radiales visibles en la sección transversal; al desprenderla sale en tiras largas y resistentes. Ramitas terminales con sección circular, color marrón claro o rojizo cuando secas, de 4-7 mm de diámetro, con la superficie densa y finamente pubescente, el indumento amarillento; la corteza de las ramitas se desprende en tiras al ser jalada. Hojas simples, alternas y dísticas, de 10-20 cm de longitud y 5-9 cm de ancho, el peciolo de 1-2 cm de longitud, las láminas elípticas, a menudo bastante anchas, el ápice agudo, a veces vagamente acuminado, la base aguda, enteras, los nervios secundarios 16-19 pares, promínulos en ambas caras, broquidodromos, las hojas densa y finamente pubescentes por el envés, ralamente por la haz, el envés glauco. Inflorescencias: flores solitarias o en pares, pendulares, en las axilas de las hojas. Flores grandes, de 4-6 cm de longitud incluyendo el pedicelo, hermafroditas, con cáliz y corola presentes, el pedicelo robusto, de 1-2 cm de longitud, el cáliz con 3 sépalos deltoides de 2-4 mm de longitud, pubescentes ferrugíneos en su cara exterior, los pétalos 3, oblongos, de 3 cm de longitud, carnosos, gruesos, amarillentos, finamente pubescentes en su cara externa, el androceo conformado por numerosos estambres con el conectivo capitado encima de la antera, el gineceo de 4-5 mm de longitud, formado por numerosos carpelos que se unen en el fruto. Frutos sincárpicos ovoides hasta subreniformes, carnosos, de 8-14 cm de diámetro, la superficie verde, areolada, las aréolas conformando proyecciones aplanadas, la pulpa blanquecina y dulce, comestible, las semillas numerosas, ovoides a oblongoides, aplanadas, negras.



OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE Esta especie es reconocible por sus hojas simples, alternas y dísticas, anchamente ovadas y con pubescencia fina en el envés; también por sus frutos, dulces y de delicada textura, ampliamente consumidos en la costa y sierra peruana. DISTRIBUCION Y HABITAT Cultivado a lo largo del país desde el nivel del mar hasta los 4000 msnm en áreas con clima seco a húmedo y con temperatura estable; los Departamentos de Huánuco y Lima producen abundantemente esta fruta. FENOLOGIA La biología reproductiva de esta especie ha sido estudiada con detalle en el Perú por su importancia como frutal. La floración se produce desde el extremo de la copa del hacia abajo y desde la periferia hacia el interior de la copa. Las flores son protogíneas, es decir los pistilos maduran primero y se hallan receptivos en una fase durante la cual las flores están abiertas solo parcialmente, y los estambres no liberan polen. La receptividad de los estigmas de una flor se mantiene por 17-20 horas y se distingue porque ellos aparecen brillantes y claros. La apertura de los estambres se produce posteriormente, en horas tempranas de la tarde, en una fase en la cual las flores están completamente abiertas y los pistilos ya no son receptivos. Por lo antedicho la fecundación precisa polinización cruzada con polen de la misma planta o de plantas diferentes. Dado que el polen es pesado y pegajoso, y el porcentaje de flores fecundadas es bajo en la naturaleza, la polinización artificial en plantaciones aumenta significativamente la tasa de producción de frutos; ésta puede realizarse manualmente (Franciosi, 1992). ESTADO DE CONSERVACIÓN La especie está ampliamente cultivada en la costa y Sierra peruana; los registros de localizaciones silvestres son sinembargo muy escasos. USOS. Los frutos son comestibles, dulces, de delicioso sabor y textura; se consumen ampliamente en el Perú y se han convertido en un importante producto de exportación.



FICHA SILVICULTURAL Annona cherimola (“Chirimoya”) FRUTOS Y SEMILLAS – RECOLECCION Y ALMACENAMIENTO GERMINACION Y MANEJO EN VIVERO Se recomienda como tratamiento pregerminativo el remojo en agua a temperatura ambiente por 24 horas antes de la siembra. Se ha hallado también que el uso de ácido giberélico 1000 ppm, equivalente a 1 gr de producto comercial por litro de agua, acelera significativamente la germinación y el crecimiento inicial de las plantas. Las semillas se siembran en camas de almácigo en surcos distanciados 20 cm entre sí; en los surcos el distanciamiento de las semillas es 5 cm; la profundidad de siembra recomendada es 2 cm. Se sugiere un sustrato de Tierra Agrícola, Arena gruesa de río lavada y Humus (1:1:1). La germinación se inicia aproximadamente luego de un mes de la siembra y la energía germinativa es buena.



Las plántulas son usualmente repicadas a bolsas de polietileno luego de unos seis meses o cuando alcanzan 50-60 cm de altura. En este momento se les puede llevar al terreno definitivo, o si se desea una producción frutal mejorada, transcurridos otros seis meses es el momento en que se les puede injertar empleando yemas procedentes de plantas élite (Franciosi, 1992). PLANTACION La especie requiere suelos bien drenados, de preferencia fértiles para desarrollar apropiadamente, en climas frescos, secos y sin grandes variaciones de temperatura. Las plantaciones comerciales se establecen a 7x6 hasta 5x4 m; los plantones deben instalarse en huecos de buna dimensión, por ejemplo 50 x 50 cm, para favorecer el desarrollo radicular. Se sugiere un plan de fertilización y de podas de mantenimiento para las plantaciones comerciales, al igual que el control de algunas plagas que suelen tener presencia en las plantaciones de la especie, tales como la mosca de la fruta Ceratitis capitata y el piojo blanco de los cítricos, Pinnaspis aspidistrae (Franciosi, 1992). REFERENCIAS: Calzada, 1980; Franciosi, 1992



FAMILIA: AQUIFOLIACEAE Nombre científico de la especie: Nombres comunes: “Vitoc-quiro” Sinonimos botánicos: -----------------------------



Ilex teratopis Loesener



DESCRIPCION Arbol de porte pequeño a mediano, de 15-35 cm de diámetro y 5-20 m de altura total, con el fuste recto y la ramificación desde el segundo tercio. Corteza externa lenticelada, color marrón oscuro Corteza interna homogénea, blanquecina Ramitas terminales robustas, con sección circular, de 4-7 mm de sección, color marrón oscuro, glabras. Hojas simples, alternas y dispuestas en espiral, de unos 9-15 cm de longitud y 5-9 cm de ancho, el peciolo de 1-1.5 cm de longitud, las láminas oblongas a subovadas, el ápice obtuso a rotundo, emarginado, la base obtusa, el margen gruesamente aserrado a crenado, con los dientes separados 4-7 mm entre sí, la nervación



pinnada, los nervios secundarios 6-9 pares, impresos por la haz, las hojas rígidas, coriáceas, glabras. Inflorescencias: la especie es dioica; inflorescencias masculinas en panículas de unos 4 cm de longitud, las femeninas paniculadas sobre ejes largos y glabrados. Flores pequeñas, unisexuales, actinomorfas, el pedicelo de 2-3 mm de longitud, el cáliz con los sépalos 4, de 3-5 mm de longitud, la corola con los pétalos 4, de 4 mm de longitud, en las flores masculinas el androceo con 4 estambres, en las flores femeninas el pistilo único con ovario súpero, el estigma ensanchado y persistente en el fruto. Frutos drupáceos, globosos, de 4-6 mm de diámetro, con la superficie lisa a vagamente estriada, con 3-4 endocarpos pequeños en su interior. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE El género Ilex se reconoce por sus hojas simples y alternas frecuentemente rígidas, con el borde crenado o aserrado; las flores y frutos son característicos, las primeras con cuatro pétalos y los segundos con el estigma ancho y peristente en el ápice. Ilex teratopis se reconoce entre las especies del género por sus hojas muy amplias y rígidas. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregiones de la Ceja de Selva y la Selva baja, hasta los 3500 msnm, mayormente en el ámbito de bosques montanos nublados en los Dps. de Amazonas, Huanuco, Pasco y Puno. Es una especie presente en bosques secundarios tardíos y bosques maduros. FENOLOGIA: Flores registradas en Junio; frutos entre Agosto y Septiembre ESTADO DE CONSERVACIÓN Los ambientes donde habita esta especie se hallan fuertemente impactados por el avance de la deforestación. Se trata de una especie en situación de peligro aparente. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Selva Central del Perú: Oxapampa; áreas adyacentes al P.N. Yanachaga-Chemillén.. USOS La madera es semidura, de grano recto y textura media, de color blanquecino; se emplea localmente como leña y para carpintería liviana.



FAMILIA: ARALIACEAE Nombre científico de la especie: Oreopanax oroyanus Harms Nombres comunes: “Yaquil”, “Calo” Sinonimos botánicos: ---------------------------------DESCRIPCIÓN Arbol de mediano porte, de 8-20 cm de diámetro y hasta 7-12 m de alto, con la ramificación desde el segundo tercio, la copa globosa, y fuste recto, robusto. Corteza externa agrietada, color marrón claro, muy gruesa, casi 1 cm de espesor.



Corteza interna esponjosa, de color crema claro, con fibras longitudinales; oxida rápidamente a color verde oscuro; tiene un tenue olor similar al del “Molle”. Ramitas terminales con sección circular, muy nudosas, de 7-10 mm de diámetro, color cenizo. En las ramitas maduras existe ritidoma papiráceo exfoliable; hacia las partes terminales, existen numerosas cicatrices foliares y densa lanosidad. Hojas simples, alternas, agrupadas en los extremos de las ramitas, de 20-30 cm de longitud y 16-20 cm de ancho, los peciolos de 12-15 cm de longitud, densamente lanosos, las láminas con forma variable, 3-5-lobuladas, redondas u ovales en su contorno total, con los lóbulos deltoides y agudos, o enteras, elípticas u ovadas, con ápice agudo y la base redonda, obtusa o cordada; nervación palmeada, con 5 ó más nervios impresos en la haz y prominentes en el envés, las láminas coriáceas, con la haz glabra y lustrosa, de color verde oscuro, y el envés densamente lanuginoso, de color amarillento. Inflorescencias en panículas de cabezuelas axilares o terminales, de 10 cm o más de longitud, bracteadas, las cabezuelas de 1-1.5 cm de diámetro. Flores: la especie es dioica. Flores masculinas muy reducidas, ovoides, de 4 mm de longitud, conformadas por un perianto pubescente que rodea varios estambres de 2-3 mm de longitud, exsertos; flores femeninas globosas, de 4 mm de diámetro, con un pistilo con ovario ínfero, globoso, lanoso, estilos cortos y estigmas filiformes. Frutos bayas globosas, negruzcas cuando maduras, de 6-7 mm de diámetro, con estilo y estigma persistentes. Hay 3-4 semillas en cada fruto, alargadas, de unos 9 mm de longitud, con la superficie de color oscuro y el embrión en un extremo. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE El “Yaquil” es fácilmente reconocible por sus hojas frecuentemente lobuladas, lanosas y de color amarillento en el envés. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregión de la Serranía Esteparia, entre los 2000-3500 msnm, en bosques secos, en los Dps. de la Sierra Norte y Central del Perú; Cajamarca, Lima, Junín y Ancash. Esta especie es característica en la vegetación madura y poco alterada. FENOLOGIA Flores registradas entre Mayo y Julio; frutos entre Julio y Noviembre. ESTADO DE CONSERVACIÓN Fuertemente afectada en nuestro territorio; las poblaciones de esta planta son actualmente escasas. La especie se halla en situación de peligro extinción en el país; es urgente propagarla. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Bosque de Zárate, Dp. Lima USOS Madera de buena calidad; se emplea para carpintería y ebanistería; también como leña.



FICHA SILVICULTURAL Oreopanax oroyanus (“Yaquil”)



FRUTOS Y SEMILLAS – RECOLECCION Y ALMACENAMIENTO El número promedio de semillas/kg es 27,000,000; el peso de 1000 semillas es 37.2 gr. La semilla conserva buena viabilidad bajo condiciones ambientales por un año. GERMINACIÓN Y MANEJO EN VIVERO En relación a tratamientos pregerminativos, se ha encontrado por la investigación en laboratorio y en el vivero, que las semillas de esta especie requieren ser expuestas a temperaturas menores de 15°C o temperaturas alternantes para romper la latencia y propiciar una buena germinación. La germinación se inicia a los 16 días de la siembra y finaliza a los 60 días de iniciada; es epigea. El Poder Germinativo es de aproximadamente 50%, y la energía germinativa es regular. Se recomienda almacigar en sustratos de Arena : Turba (1:1); en sustratos con bajo contenido de materia orgánica o con alto contenido de arena no enraiza bien. Debe protegerse a las plantulitas de las heladas durante los primeros meses; a los 3 meses de almacigadas con sustrato apropiado se les puede repicar a bolsas de polietileno con supervivencia mayor al 90%. REFERENCIAS: Rey, 2001



FAMILIA: ARALIACEAE Nombre científico de la especie: Oreopanax capitatus (Jacquin) Decaisne & Planchon Nombres comunes : “Maqui”, “Maquil” Sinónimos botánicos : Aralia capitata Jacquin DESCRIPCION Arbol de mediano porte, de 20-50 cm de diámetro y 12-20 m de altura total, con fuste recto, la ramificación desde el segundo tercio, la base del fuste sin modificaciones. Corteza externa lenticelada, color cenizo Corteza interna homogénea, estrecha, de color rosado a crema claro. Ramitas terminales con sección circular, de 4-9 mm de diámetro, lisas, lenticeladas, glabras. Hojas simples, alternas y dispuestas en espiral, los peciolos de 3-10 cm de longitud, las láminas ovadas a suboblongas, de 8-18 cm de longitud y 4-9 cm de ancho, el ápice agudo y acuminado, el acumen de 5-10 mm de longitud, la base obtusa a redonda, el margen entero, la nervación palmeada, con 5 nervios radiando de la base, la nervación terciaria gruesa y promínula por ambas caras, al igual que el nervio central, las láminas rígidas, cartáceas a subcoriáceas, glabras, lustrosas por la haz. Inflorescencias en panículas terminales portando cabezuelas, el eje principal de 10-22 cm de longitud, las cabezuelas de 0.8-1.5 cm de diámetro, portando 3-6 flores. Flores: la especie es dioica; flores unisexuales, pequeñas, de 4-5 mm de longitud, actinomorfas, pentámeras, sésiles, con cáliz y corola presentes, el cáliz reducido a un anillo, la corola con los pétalos libres o casi, de 3-4 mm de longitud; flores masculinas con estambres 5, exsertos, las anteras de 1 mm de longitud; flores femeninas con un pistilo único, el ovario ínfero, los estilos 3-4, libres, los estigmas obsoletos. Frutos bayas globosas de 4-8 mm de diámetro, con superficie longitudinalmente estriada, las semillas 5. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE Esta especie es reconocible por sus hojas simples y alternas, con los peciolos muy largo, la nervación palmeada y los nervios terciarios muy robustos. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregión de la Selva Baja y la Ceja de Selva, entre 500-3000 msnm, en bosques húmedos y bosques montanos nublados desde los Dps. de Amazonas y Cajamarca hasta la Sierra Central y el Dp. de Puno; en algunos lugares, por ejemplo el Valle de Chanchamayo (Dp. Junín), es relativamente abundante. La especie es característica en bosques maduros. FENOLOGIA: Flores registradas entre Agosto y Septiembre; frutos hacia fin de año ESTADO DE CONSERVACIÓN Es una especie aparentemente fuera de peligro, con un rango de distribución amplio. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO



Selva Central del Perú: Valle de Chanchamayo (Bosque Pichita - APRODES). USOS La madera es semidura, de grano recto y textura media, de color blanquecino; es trabajable y se emplea localmente para carpintería corriente, cajonería y como leña.



FAMILIA: ASTERACEAE Nombre científico de la especie: Ambrosia arborescens Miller Nombres comunes: “Mallco”, “Marco” Sinónimos botánicos: Franseria artemisioides Willdenow



DESCRIPCION Arbusto de 1-1.5 m de altura, con follaje abundante y copa globosa Ramitas terminales con sección circular, de 4-8 mm de diámetro, estriadas, flexibles, verdosas, pubescentes. Hojas simples, alternas esparcidas, los peciolos largos, de 5-6 cm de longitud, las láminas ovadas a subrotundas en su contorno total, profundamente bipinnatisectas, irregularmente cortadas, de 16-18 cm longitud, pubescentes por ambas caras y velutinas por el envés, provistas de estípulas sectadas de hasta 4 cm longitud y 1 cm ancho, glabrescentes. Inflorescencias: la especie es monoica; inflorescencias en espigas terminales de cabezuelas, las espigas de 10-18 cm de longitud, las cabezuelas homógamas, las masculinas en las zonas apicales de la espiga, hemiglobosas, con un involucro de brácteas fusionadas de unos 3-4 cm longitud irregularmente dentado, las cabezuelas femeninas ubicadas en la parte basal de la espiga, de unos 5 mm longitud, provistas de brácteas irregulares de unos 2-3 mm longitud, con el involucro cerrado conteniendo solamente una flor. Flores muy pequeñas, las masculinas de unos 2-3 mm longitud con la corola tubular de unos 2 mm de longitud y las anteras brevemente exsertas, las flores femeninas desprovistas de corola y con el estilo bífido, filiforme, exserto del involucro. Frutos aquenios ovoideos u obovoideos de unos 0.5-1 cm longitud, soldados con el involucro formando un pseudofruto, con estilos persistentes. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE Se le reconoce por sus hojas, profundamente bipinnatisectas, irregularmente cortadas y pubescentes sobre todo por el envés. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregiones de la Costa, la Serranía esteparia y la Ceja de selva, en formaciones de matorral y bosques secos a húmedos, entre los 500-4000 msnm, ampliamente distribuida en todos los Dps. del país en ese rango altitudinal. Es una especie rústica pero prefiere la cercanía de las fuente de agua y los suelos arenosos, así como la orilla de los caminos y carreteras. Se halla con frecuencia en la zona de adyacencia



de muros, viviendas y cercos vivos; es característica de áreas con influencia antropogénica. FENOLOGIA Flores y frutos mayormente entre Mayo y Septiembre. ESTADO DE CONSERVACIÓN Especie ampliamente distribuida y relativamente abundante en su rango de distribución, aparentemente fuera de peligro. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Sierra central: Tarma; Valle del Mantaro USOS El leño se emplea como combustible. Tiene usos tradicionales como medicinal. El cocimiento de las hojas se toma en las mañanas como vermífugo (Tovar, 2001).



FAMILIA: ASTERACEAE Nombre científico de la especie: Gynoxys calyculisolvens Hieronymus Nombres comunes: “Japur”, “Japru” Sinonimos botánicos: ---------------------------------------------DESCRIPCION Arbolito de 3-7 m de altura, muy frondoso y bien lignificado. Corteza externa agrietada, color marrón claro Corteza interna homogénea, color blanquecino. Ramitas terminales con sección subcuadrangular, de 4-6 mm de diámetro, pubescentes Hojas simples, opuestas y decusadas, de 4-8 cm de longitud por 2.5-3.5 cm de ancho, los peciolos de 1-1.5 cm de longitud, las láminas ovado-alargadas, el ápice agudo, la base cordada, el margen entero, la nervación pinnada, con 8-13 pares de nervios secundarios levemente impresos en la haz y prominentes por el envés, las láminas subcoriáceas, glabras en la haz y pubescentes, afelpadas por el envés. Inflorescencias en corimbos terminales de 5-8 cm de longitud portando numerosas cabezuelas, éstas de heterógamas, de 2-3 cm de longitud, el eje de las cabezuelas bracteolado, las brácteas del involucro de 4-6 mm de longitud, elípticas, dispuestas en una sola serie, densamente pubescentes en el dorso. Flores pequeñas, con cáliz y corola presentes, la corola tubular; flores centrales en la cabezuela hermafroditas, de 8-10 mm de longitud, con el tubo de la corola algo ensanchado hacia el ápice; flores periféricas similares, pero solamente femeninas, con el tubo de la corola prolongado en una lígula de 5-7 mm de longitud, de color amarillo a anaranjado, y el estigma bífido, exserto. Frutos aquenios de 7-10 mm de longitud. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE



El género Gynoxys se caracteriza por sus hojas simples, opuestas y decusadas, usualmente coriáceas y pubescentes por el envés. En carencia de flores o frutos se le puede confundir con Buddleja, sin embargo las partes reproductivas de ambos géneros son bastante diferentes como se aprecia en la ilustraciones de ellos. Gynoxys calyculisolvens se reconoce por sus cabezuelas de tamaño mediano con las flores periféricas provistas de una lígula amarillenta. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregión de la Serranía Esteparia, entre los 2000-3500 msnm, en formaciones de bosque y matorral seco en los Dps. de la Sierra Norte y Central del Perú; Cajamarca, Amazonas y Junín. Esta especie es característica en la vegetación madura y poco alterada. FENOLOGIA Flores registradas entre Mayo y Julio; frutos entre Julio y Noviembre ESTADO DE CONSERVACIÓN Las poblaciones de este árbol están sujetas a alta presión por la deforestación, y su distribución es localizada; se trata de una especie en situación de peligro aparente. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Selva Central del Perú: Valle de Chanchamayo (Bosque Pichita - APRODES). USOS Madera de buena calidad; se emplea para carpintería y ebanistería; también como leña.



FICHA SILVICULTURAL Gynoxys caliculisolvens (“Japur”) No se dispone de información silvicultural referente a las especies peruanas de este género. Se ha ensayado la propagación por semilla de dos especies a pequeña escala en Ecuador (Gynoxys acostae y G. hallii) revelando un bajo poder germinativo, de aproximadamente 15%; la siembra directa en bolsas no dio buen resultado. La propagación asexual ha dado resultados excelentes por medio de estacas pequeñas provistas de yemas (“chupones”); este material, luego de enraizarse en el vivero por 10-12 meses, se ha trasplantado al terreno definitivo con prendimiento casi total (Brandbyge & Holm-Nielsen, 1986).



FAMILIA: BERBERIDACEAE Nombre científico de la especie: Berberis lutea R. & P. Nombres comunes: “Chejche”, “Sejse” Sinonimos botánicos: Berberis conferta H.B.K., B. conferta var. hypopyrrantha C. Schneider, B. glauca R. & P., B. huanucensis (C. Schneider) J.F. Macbride, B. lutea var. conferta (H.B.K.) DC., B. phyllacantha Rusby, B. phylloclada (Schneider) Ahrendt, B. virgata R. & P. DESCRIPCION Arbusto a arbolito de 1-3 m de altura, muy frondoso y ramificado, con las ramas rígida. Corteza externa color marrón rojizo. Corteza interna homogénea, color amarillo intenso. Ramitas terminales con sección angulosa, de 3-4 mm de diámetro, glabras, con brotes cortos alternados que llevan prendidas las hojas. Hojas simples, alternas y fasciculadas en los extremos de brotes cortos, de 7-15 mm de longitud por 5-8 mm de ancho, los peciolos de 1-3 mm de longitud, las láminas ovadas a espatuladas, provistas de 5-6 dientes prominentes, duros y aguzados situados en el margen en la mitad apical de la lámina, la base aguda a decurrente, el nervio central robusto, la nervación secundaria casi imperceptible,



las láminas rígidas, coriáceas, glabras, acompañadas de espinas tridentada en la base de los fascículos. Inflorescencias en fascículos de 3-6 flores. Flores pequeñas, hermafroditas, actinomorfas, con cáliz y corola presentes, el pedicelo de 6-10 mm de longitud, los sépalos 6, ovados, de 5–6 mm de longitud, los pétalos en igual número, amarillos, los estambres 6, las anteras con apertura por valvas desde la base, el pistilo único con ovario súpero, el estigma grueso y discoide. Frutos bayas oblongoides a sobglobosas de 5-10 mm e longitud, con la superficie rojiza a morado oscuro, lisa, glabra, con 2-4 semillas oblongoides. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE Se le reconoce con facilidad por sus hojas provistas de 5-6 dientes prominentes, duros y aguzados situados en el margen y en la mitad apical de la lámina; también por la presencia de espinas tridentadas en la base de las hojas; sus flores pequeñas y de color amarillo intenso, al igual que sus frutos rojizos a morados, son distintivos. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregión de la Serranía Esteparia, entre los 2500-4500 msnm, en formaciones de bosque seco y matorral, reportada en la mayor parte de los Dps. del país en este rango altitudinal. Suele estar presente en zonas con vegetación alterada. FENOLOGIA: Flores registradas entre Agosto y Diciembre; frutos a inicios de año ESTADO DE CONSERVACIÓN Especie con distribución amplia y comportamiento presumiblemente pionero, aparentemente fuera de peligro. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Sierra Central del Perú: Valle del Mantaro. USOS Las ramas y troncos están bien lignificados y por su dureza y durabilidad se aprecian para elaborar mangos de herramientas; también como leña. La madera al ser hervida desprende un tinte de color amarillo que se aprecia para el teñido de textiles.



FAMILIA: BETULACEAE Nombre científico de la especie: Alnus acuminata H.B.K. subsp. acuminata Nombres comunes : “Aliso”, "Lambrán", "Ramrán", "Ramrash", "Huayau" Sinónimos botánicos: Alnus jorullensis H.B.K., A. ferruginea H.B.K., A. acutissima (Winkler) Callier, A. castaneifolia Mirbel, A. lanceolata Philippi, A. mirbellii Spach DESCRIPCIÓN Arbol de porte mediano, de 20-70 cm de diámetro y 10-20 m de altura, con la ramificación desde el segundo tercio, el fuste recto y cilíndrico, sin modificaciones en la base Corteza externa lenticelada, color grisáceo claro, las lenticelas blanquecinas, alargadas, de 1-1..5 cm longitud, protuberantes, suberosas.



Ramitas terminales con sección angulosa, de 3-4 mm de diámetro, color marrón rojizo, nudosas, lenticeladas, a veces pubescentes en sus parte tiernas. Hojas simples, alternas y dispuestas en espiral, los peciolos de 1-2 cm de longitud, las láminas oblongas a ovadas, de 7-9 cm de longitud ypor 5-7 cm de ancho, el ápice agudo a obtuso, a veces acuminado, la base aguda a obtusa, el margen aserrado, la nervación pinnada, con 12-16 pares de nervios secundarios muy rectos; éstos y el nervio central fuertemente impresos en la haz y prominentes en el envés, a veces pubescentes, las láminas usualmente glabras, menos frecuentemente pubescentes. Inflorescencias: la especie es monoica; inflorescencias masculinas en amentos terminales de 7-12 cm de longitud, con numerosas flores, las inflorescencias femeninas semejando conos de 1-1.5 cm longitud, con flores numerosas. Flores muy pequeñas, reducidas, las masculinas con tépalos irregulares, los estambres de 1-2 mm longitud, las flores femeninas con perianto similar, el pistilo único, el ovario súpero, ovoide-aplanado, de 1-3 mm longitud, el estigma bífido. Frutos en infrutescencias (conos) estrobiliformes, oblongoides, de 2-2.5 cm de longitud, marrones, con numerosas valvas (brácteas) en cuyo interior están los verdaderos frutos, éstos muy numerosos (90-105), de 2-4 mm longitud, aplanados, algo romboides, con restos del estigma en la zona apical. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE El "Aliso" es fácilmente distinguible de otras especies arbóreas de la zona por sus hojas rectinervias con el borde aserrado, y su corteza externa lenticelada; solo la especie Alnus acuminata representa a este género en el país. DISTRIBUCIÓN Y HABITAT Ecorregiones de la Serranía Esteparia y la Ceja de Selva, entre los 0-4000 msnm, en formaciones de bosque montano nublado y bosques sub-húmedos, reportada en casi todos los Dps. del país en este rango altitudinal; también es muy frecuente plantada. FENOLOGIA: Floración mayormente entre Abril y Agosto; frutos todo el año, pero en especial entre Enero y Julio. ESTADO DE CONSERVACIÓN Es una especie fuera de peligro, con un rango de distribución amplio. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Sierra Central del Perú: Valle del Mantaro; Selva Central: Bosque Pichita-APRODES. USOS La madera es semidura, de grano recto y textura media, de color claro; es trabajable y durable; se le aprecia para carpintería y ebanistería. La corteza tiene taninos, los cuales se extraen por hervido simple y se emplean para la curtiembre de cueros. De la corteza y hojas se extrae un tinte de color amarillo a verde, empleado para teñir algodón y lana. Se reportan localmente propiedades medicinales para esta especie; el follaje en infusión se emplea como diurético; también para curar el reumatismo, la artritis y resfríos; molido y formando una pasta se aplica sobre la piel para cicatrizar heridas. El follaje de esta especie es utilizado eventualmente por los agricultores de la zona andina como alimento para el ganado, sobre todo en momentos de escasez



estacional de otros forrajes. Estudios preliminares de la nutritividad y la digestibilidad (in vitro, materia seca) sugieren un alto potencial en este sentido, con un porcentaje de proteina de casi 17%, y 71% de digestibilidad. Como referencia, los valores correspondientes para la alfalfa, son 14% y 60% respectivamente (Reynel & León, 1990). Tal vez el aspecto útil más importante de la especie es su capacidad de fijar Nitrógeno en el suelo y fertilizarlo de modo natural por medio de sus nódulos radiculares. Estudios realizados en Colombia reportan aumentos de N de hasta 280 Kg/ha/año en plantaciones de esta especie (Carlson, 1985). Adicionalmente, el follaje aportado por estos árboles al suelo incorpora también cantidades significativas de nutrientes. FICHA SILVICULTURAL Alnus acuminata (“Aliso”) FRUTOS Y SEMILLAS – RECOLECCION Y ALMACENAMIENTO El peso promedio de los conos es 2.5 gr y el número promedio de semillas/Kg es 1 ´600.000; el peso de 1000 frutos es 0.6 gr. Observaremos que el material que usualmente se manipula como semilla de esta especie, está en realidad constituido por los frutos. Los conos, tomados como tales, son más bien infrutescencias (conjuntos de frutos) botánicamente hablando. La semilla está adherida a la pared del fruto y no se le puede separar de éste. Los frutos completos son aplanados y algo romboides, y tienen el aspecto de una semilla. Pérdida de viabilidad bajo almacenamiento: Se pierde un 80% en un año. GERMINACIÓN Y MANEJO EN VIVERO Las semillas no requieren tratamiento pregerminativo. Se siembran en almácigos cubiertas de una delgada capa 1:1 Tierra negra:Arena; se utiliza un promedio de 1520 gr de semilla/m2 en el almácigo. Se requiere un tinglado de paja cerrado por 8 días desde el inicio de la germinación; luego se va raleando. La germinación se inicia a los 5-12 días y finaliza a los 30 días luego de iniciada; es epigea. El Poder germinativo es bastante variable, entre 15-55% y la energía germinativa es buena El repique a bolsas de polietileno se efectúa a los 3-6 meses de la germinación (=plántulas de 3-5 cm altura) y se recomienda usar sustratos Tierra agrícola:Arena:Turba (1:1:1) o Tierra negra:Arena (1:1). Conviene mantener el tinglado de paja raleándolo hasta eliminarlo hacia la segunda semana luego del repique, también dar riego abundante pero controlado, 1-2 veces al día por al menos una semana. PROPAGACION ASEXUAL La propagación por estacas es factible; se utilizan estacas de 15-20 cm long. y aprox. 1 cm diámetro. Se les establece directamente en bolsas de polietileno en sustrato similar al utilizado para almácigo. El prendimiento es de 50-70% PLANTACION Se sugiere hacer la plantación a raíz desnuda. Debe establecérsele en lugares resguardados del frío intenso pues las plantitas pueden morir con las heladas. Requiere buenos niveles de humedad para afianzar su crecimiento; se sugiere ponerlo en el terreno definitivo a inicios de la estación de lluvias. REFERENCIAS: Gil, 1972; Aguirre, 1986; 1988; Pretell et al. 1985; Reynel & León, 1990.



FAMILIA: BIGNONIACEAE Nombre científico de la especie: Delostoma integrifolium D. Don Nombres comunes: “Putquero”, “Montetunya” Sinonimos botánicos: Delostoma nervosum A.DC., Delostoma weberbauerianum Kraenzlin DESCRIPCIÓN Arbol de porte mediano a grande, de 20-100 cm de diámetro y 6-20 m de alto, con la con la ramificación desde el segundo tercio, la copa globosa y el fuste irregular, sin modificaciones en la base. Corteza externa lenticelada, color cenizo a marrón claro. Corteza interna heterogénea, en dos estratos, el más externo de color verde, de poco espesor, el más interno bastante grueso, de color blanquecino. Ramitas terminales con sección circular, de 5-7 cm de diámetro, lenticeladas, glabras. Hojas simples, opuestas decusadas, los peciolos de 2.5–7 cm de longitud, las láminas de 12-20 cm de longitud y 3-9.5 cm de ancho, enteras, el ápice acuminado, la base obtusa, la nervación pinnada, los nervios secundarios 5-10 pares, los terciarios reticulados, las láminas cartáceas, glabras. Inflorescencias en racimos terminales paucifloros. Flores grandes, vistosas, hermafroditas, zigomorfas, el cáliz cupuliforme con 5 lóbulos, la corola rosada, de 5-7 cm de longitud, los lóbulos 5, tan anchos como largos, los estambres 4, insertos, epipétalos, didinamos, de 2.3-2.8 cm de longitud, el pistilo de 4.5 cm de longitud, el ovario súpero, el estilo glabro, el estigma bilabiado. Frutos silicuas comprimidas de 7-13 cm de longitud, 2.5-3 cm de ancho, con la superficie glabra, negrusca, las semillas numerosas, con el embrión en posición central, rodeado por un ala membranosa. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE Se le reconoce por las hojas simples, opuestas y decusadas; también por las flores vistosas, rosadas, con las anteras y el pistilo insertos, y los frutos silicuas. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregiones de la Serranía Esteparia y la Ceja de Selva, entre 1500-3000 msnm; ampliamente distribuida en casi todo este ámbito en el país, aunque es raro encontrar poblaciones representadas por muchos individuos en una localización dada. Se le observa en formaciones de bosque seco a sub-húmedo, en áreas con vegetación poco alterada o primaria. FENOLOGIA: Flores registradas entre Diciembre y Abril; frutos en Mayo ESTADO DE CONSERVACIÓN



Especie aparentemente fuera de peligro, con un rango de distribución amplio. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Dp. Amazonas: ámbito Leimebamba - Balsas USOS Madera de buena calidad, muy durable y apreciada para construcción y carpintería, aunque tiene el grano entrecruzado; también se emplea como leña. Se le aprecia como ornamental por sus vistosas flores de color morado claro.



FAMILIA: BIGNONIACEAE Nombre científico de la especie: Tecoma sambucifolia Humboldt, Bonpland & Kunth Nombres comunes: ”Huaranhuay”, “Huaroma”, ”Carhuaquero” Sinonimos botánicos: Stenolobium sambucifolium (H.B.K.) Seeman DESCRIPCIÓN Arbusto a árbol pequeño, de hasta 25 cm de diámetro y 4-10 m de altura, usualmente achaparrado, con la ramificación desde el segundo tercio, la copa globosa, y fuste recto, esbelto. Corteza externa agrietada, color marrón claro. Corteza interna homogénea, de color crema claro. Ramitas terminales con sección circular a subcuadrangular, de 3-4 mm de diámetro, color cenizo, nudosas, lenticeladas, con ramificación de tendencia dicotómica. Hojas compuestas imparipinnadas, opuestas decusadas, de 10-15 cm de longitud, con el raquis acanalado, provisto de pelos en las zonas de inserción de los foliolos, éstos 4-7, sésiles, obovados a ovados, de 3-5 cm de longitud y 1.5-2 cm de ancho, con ápice agudo a redondo, base aguda y margen finamente aserrado, las hojas glabras. Inflorescencias en racimos terminales de unos 6 cm de longitud, portando 8-16 flores. Flores grandes, vistosas, de 4-5 cm de longitud incluyendo el pedicelo, éste de 0.5 cm de longitud, el cáliz cupuliforme de 0.5 cm de longitud, 5-dentado, la corola tubular, amarilla, de 3.5 cm de longitud, algo incurvada, con 5 lóbulos redondeados de unos 3-4 mm de longitud, los estambres 4 más un estaminodio, epipétalos, de 1.5-2 cm de longitud, las anteras dorsifijas, el pistilo con ovario súpero, ovoide, el estilo alargado, el estigma bilabiado. Frutos silicuas de color negruzco cuando secas, de 15-20 cm de longitud y 0.5 cm de ancho, con muchas lenticelas blanquecinas en su superficie y semillas aladas.



OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE El «Huaranhuay» es distinguible por sus hojas compuestas, pinnadas y opuestas, con 5-7 foliolos aserrados; son conspicuas sus flores amarillas, tubulares, vistosas. DISTRIBUCION Y HABITAT De modo natural en las Ecorregiones de la Serranía Esteparia y la Ceja de Selva, entre 1500-3500 msnm, ampliamente distribuida en casi todo este ámbito en el país en formaciones de bosque seco. En forma silvestre, se le observa en áreas con vegetación alterada o primaria. Su distribución como especie cultivada se amplía hasta la costa y también la Selva Baja. FENOLOGIA Flores entre Abril y Julio; frutos entre Agosto y Noviembre. ESTADO DE CONSERVACIÓN Especie aparentemente fuera de peligro, con un rango de distribución amplio. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Sierra Central: Tarma, Dp. Junín USOS Madera de buena calidad; se emplea para carpintería y ebanistería; también como leña. Se le aprecia y propaga frecuentemente como ornamental por sus vistosas flores de color amarillo.



FAMILIA: BOMBACACEAE Nombre científico de la especie: Eriotheca ruizii (Schumann) Robyns Nombres comunes: “Pati”, “Pasayo” Sinonimos botánicos: Bombax ruizii Schumann DESCRIPCIÓN Arbol pequeño a mediano, de 18-50 cm de diámetro y 3-8 m de altura, con el fuste recto y usualmente engrosado hacia la base, la ramificación desde el segundo tercio, la copa globosa a aparasolada, la base del fuste con raíces tablares pequeñas. Corteza externa agrietada de color grisáceo a marrón claro, en partes verdusca Corteza interna de color blanquecino, gruesa, con estrías longitudinales de color más oscuro. Ramitas terminales cilíndricas color grisáceo a marrón oscuro, glabras. Hojas compuestas digitadas, alternas, dispuestas en espiral o agrupadas al extremo de las ramitas, 3-5 folioladas, la láminas de 3-7 cm de longitud por 2-8 cm de ancho, elípticas, el ápice agudo, caudado, la base aguda, el borde aserrado, los nervios secundarios 12-16 pares, las láminas glabras o glabrescentes. Inflorescencias en pan1culas paucifloras de 5-9 cm de longitud.



Flores de mediano tamaño, vistosas, hermafroditas, actinomorfas, de 1.5-2.5 cm de longitud, el cáliz cupuliforme, los pétalos de color crema, el tubo estaminal cilíndrico, los estambres 30-35, el estilo simple, el estigma discoide. Frutos cápsulas globosas de 1.7-3 cm de longitud, con la superficie lisa, de color marrón claro, las semillas numerosas, pequeñas, envueltas en abundantes fibras de aspecto algodonoso. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE Se le reconoce por sus hojas compuesta digitada, alternas, más bien pequeñas, con las láminas de 3-5 cm de longitud; también por sus bonitas flores de color crema y sus frutos capsulares globosos. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregión de la Serranía Esteparia 1500-2500 msnm, ecológicamente confinada a ambientes de bosques secos en los Dps. de Tumbes, Cajamarca, Piura, La Libertad, Junín, Huancavelica, Apurímac y Cuzco. Se le observa en áreas con vegetación alterada. FENOLOGIA: flores registradas entre Junio y Julio; frutos hacia fin de año ESTADO DE CONSERVACIÓN Especie aparentemente fuera de peligro, con un rango de distribución relativamente amplio. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Dp. Lambayeque USOS Madera liviana; se emplea para carpintería corriente y como leña.



FAMILIA: BORAGINACEAE NOMBRE CIENTÍFICO DE LA ESPECIE: Cordia alliodora (Ruiz & Pavón) Oken NOMBRES COMUNES: “Chacha caspi”, Añayo caspi”, “Laurel” SINONIMOS BOTANICOS: Cerdana alliodora Ruiz & Pavón DESCRIPCION Arbol de 25-80 cm de diámetro y 18-35 m de altura total, con fuste cilíndrico, la ramificación desde el segundo tercio, la base del fuste con aletas pequeñas, de hasta 1.5 m de alto. Corteza externa agrietada regularmente color marrón claro a cenizo, las grietas separadas 1-3 cm entre sí. Corteza interna fibrosa y exfoliable en láminas delgadas, conformada por tejido reticulado fino, color blanquecino; oxida rápidamente a color marrón oscuro al ser expuesta al aire.



Ramitas terminales con sección circular, color marrón oscuro cuando secas, de unos 3-5 mm de diámetro, engrosadas en algunas zonas para conformar abultamientos de hasta 2-2.5 cm de ancho, huecos, en los cuales habitan hormigas (mirmecofilia), las ramitas con pubescencia de pelos estrellados en sus partes apicales. Hojas simples, alternas y dispuestas en espiral, de 8-18 cm de longitud y 3-9 cm de ancho, el peciolo de 1.5-2.5 cm de longitud, las láminas oblongas a ovadas, enteras a levemente sinuadas, los nervios secundarios 9-12 pares, impresos en la haz, anastomosados, el ápice agudo y cortamente acuminado, la base aguda, las hojas glabras o con pelos estrellados y escamosos diminutos (10x). Inflorescencias: panículas terminales o subterminales de 20-35 cm de longitud, multifloras; al abrirse las flores ellas emiten un olor muy fuerte, dulce hasta algo desagradable, similar al de los ajos, a lo cual la especie debe su nombre latino. Flores pequeñas, de 1-1.5 cm de longitud, hermafroditas, actinomorfas, con cáliz y corola presentes, el pedicelo de 0-1 mm de longitud, el cáliz tubular de 5 mm de longitud, longitudinalmente 10-surcado, con 5 dientes diminutos, con pubescencia estrellada en su superficie externa, la corola blanca, los pétalos 5, de 1 cm de longitud, el androceo con 5-7 estambres exsertos de la corola, el pistilo con ovario súpero asentado sobre un disco anular, el estilo de 8-9 mm de longitud, el estigma doblemente bífido. Frutos nuececillas con todas las partes florales persistentes, los pétalos secos convertidos en alas papiráceas de color marrón, las semillas de 4-5 mm de largo. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE. Se le reconoce por su corteza externa regularmente agrietada, color marrón claro a cenizo, la corteza interna fibrosa con tejido reticulado fino, que oxida rápidamente al ser expuesta al aire, y sus ramitas terminales con zonas abultadas y huecas, habitadas por hormigas. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregiones de la Ceja de Selva y la Selva baja, hasta los 2500 msnm, en bosques húmedos y sub-húmedos. Es una especie presente en los estadíos tempranos y tardíos de la sucesión secundaria, aunque persiste hasta la madurez del bosque. FENOLOGIA Registros de floración durante la estación seca, entre Mayo-Septiembre; fructificación a fines de ésta, en Octubre-Noviembre. De acuerdo a los estudios realizados, la duración del período de floración y la abundancia de flores es bastante variable entre individuos, poblaciones, localidades y años. En lugares secos la floración se produce cada año y genera frutos anualmente; en ámbitos húmedos, hasta un 30% de los años no muestran floración (Boshier & Lamb, 1997) La apertura de las flores en cada inflorescencia demora entre 5-15 días y es negativamente afectada por la lluvia; las flores tienen apertura nocturna y la dehiscencia de las anteras es inmediata; la receptividad de los estigmas se mantiene hasta 3 días luego de la antesis. La especie muestra heterostilia, con dos formas de flores levemente diferenciadas por la longitud del estilo y la altura a la que se sitúa el estigma en relación con las anteras. Esto constituye un mecanismo para evitar el autocruzamiento; la especie es autoincompatible (Boshier & Lamb, 1997). En cuanto a polinización, varios grupos de insectos visitan las flores de Cordia alliodora y posiblemente participan en la polinización, entre ellos pequeños escarabajos, abejas, avispas y mariposas. Sin embargo, la polinización parece ser mayoritariamente consumada por abejas de las familias Apidae y Halictidae, así



como por mariposas de las familias Hesperidae y Nymphalidae (Opler et al., 1975; Boshier & Lamb, 1997). ESTADO DE CONSERVACION Especie con distribución amplia y aparentemente fuera de peligro LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Bosque Nacional Alexander von Humboldt (Dp. Ucayali). USOS. La madera de esta especie es de muy buena calidad, blanda, liviana, de grano recto y textura media, de color marrón muy pálido a marrón amarillento claro, con veteado de arcos superpuestos (INIA-OIMT, 1996); tiene densidad promedio de 0.42, contracción relativamente baja y sus propiedades mecánicas son superiores al promedio de las maderas de igual densidad (Aróstegui, 1974). Es trabajable y apta para carpintería y ebanistería; con ella se elaboran muebles, chapas decorativas e instrumentos musicales. Esta especie es ampliamente utilizada en sistemas agroforestales asociados al cultivo del café en el Dp. de Cajamarca (Quispe & Tello, 2003).



FICHA SILVICULTURAL Cordia alliodora (“Añayo caspi”, “Laurel”) FRUTOS Y SEMILLAS – RECOLECCION Y ALMACENAMIENTO El material que se emplea como semilla en esta especie está en realidad constituido por el fruto, en el cual persisten el cáliz y la corola de la flor. Un árbol produce 2-8 kg de semilla (Quispe & Tello, 2003) y se reportan 21,000 frutos por Kg al 54% de humedad (Flinta, 1960); también 13,000 a 50,000 frutos por Kg (Quispe & Tello, 2003); 40,000 a 100,000 semillas/Kg (Boshier & Lamb, 1997). La recolección de frutos se puede realizar escalando los árboles, o removiendo las ramas que contienen los frutos; cuando maduran presentan un color café y a medida que se tornan más oscuros reducen su viabilidad; la colección de frutos debe de realizarse en sacos de lona o yute. Para almacenar o proceder a la siembra, las semillas deben de secarse sobre lonas para desprender frutos de las ramitas; se sugiere luego orear por 2-3 días en un ambiente fresco (Quispe & Tello, 2003). Las semillas de esta especie presentan una viabilidad bajo condiciones de ambiente normales, entre 5-15 días (Quispe & Tello, 2003). GERMINACIÓN Y MANEJO EN VIVERO La propagación de esta especie puede efectuarse sin tratamientos pregerminativos; se recomiendan sustratos sueltos para reducir la resistencia mecánica a la germinación, por ejemplo con proporción de 3:1:1 tierra negra:arena:tierra franca. Las semillas se dispersan en camas de almácigo con una densidad de 2,000 semillas/m2, cubriéndolas con una delgada capa de tierra; los riegos deben ser regulares (Quispe & Tello, 2003). La germinación se inicia a los 12 días (Quispe & Tello, 2003) o a los 15-25 días de la siembra, con Poder Germinativo de 75-80% con semillas frescas (Flinta, 1960). El almacenamiento de semillas se recomienda en bolsas de aluminio herméticamente selladas y a 5°C; el poder germinativo decrece lentamente hasta aproximadamente la mitad a los 2-3 años (Boshier & Lamb, 1997). El crecimiento es relativamente lento y se recomienda repicar a bolsas con sustrato rico en materia orgánica (Quispe & Tello, 2003). PROPAGACION ASEXUAL Se ha ensayado con éxito empleando rebrotes tomados de tocones de árboles que habían sido cortados. El tamaño de estacas empleado es de unos 0.5 cm de



diámetro y 3-6 cm de longitud; cada estaca debe contener uno a dos entrenudos, una hoja y una yema. Las estacas no sobreviven a la desecación y deben establecerse en el sustrato tan pronto como sea posible, bajo sombra parcial; las hojas deben ser podadas para reducir la transpiración, pero al mismo tiempo posibilitar la fotosíntesis. Se reportan como sustratos convenientes grava o arena, que muestran 88-89% de enraizamiento (Mesén, 1997). PLANTACIÓN Los plantones están listos para el terreno definitivo a los 6 meses o cuando adquieren 25 cm o más de altura. En sitios apropiados la especie tiene crecimiento muy rápido; se reportan alturas de 2 m en el primer año, con ritmos de 1-2 m de incremento anual en los primeros 10 años (Pires et al., 1982); también se reportan crecimientos de 50 cm de diámetro y 25 m de alto en 20 años (Flinta, 1960). Los individuos alcanzan su madurez reproductiva entre los 5-10 años (Pires et al., 1982). Se recomienda establecerla a campo abierto y en espaciamiento de 3 x 3 m ó 3 x 2 m (Pires et al., 1982). Los estudios preliminares sobre semillas oriundas de diferentes localidades efectuados en Brasil sugieren que las semillas procedentes de zonas con menor precipitación tienden a producir árboles de menor tamaño (Pires et al., 1982). Se han efectuado ensayos de plantación con esta especie en Oxapampa, Dp. de Pasco (1800 msnm, Temperatura media anual 15.4°C -Máxima 22.4°C, Mínima 11.2°C- y Precipitación total anual promedio 1590 mm en suelos ácidos a neutros, con textura media a fina). Se observa que desarrolla mejor en suelos ligeramente ácidos (Palomino et al., 1991a). Se probaron tres tipos de plantones (con pan de tierra, a raíz desnuda y como pseudoestacas) obteniendo supervivencias mayores siempre en los plantones establecidos con pan de tierra (94%) y menores con las otras modalidades (91 a 52% respectivamente ). Los incrementos anuales medios de altura de las plantas fueron de hasta 1 m bajo dosel de purma (Palomino et al., 1991a; 1991b). Estudios realizados en Brasil para la especie congenérica Cordia trichotoma reportan crecimientos en diámetro de 9–28 cm en 4-16 años respectivamente, y alturas de 5-15 m para ese mismo periodo, significando una producción de madera de 23 m3/Ha. a los 13 años. Para esta especie se señala que requiere luz abundante y se caracteriza por rebrotar vigorosamente y formar brotes de las raíces superficiales (Carvalho, 1982).



FAMILIA: BRUNELLIACEAE Nombre científico de la especie: Brunellia dulcis J. F. Macbride Nombres comunes : “Cedrillo”, “Cedrillo de montaña” Sinónimos botánicos : --------------------------DESCRIPCION Arbol de porte mediano a grande, de 20-70 cm de diámetro y 20-30 m de altura total, con fuste cilíndrico, la ramificación desde el segundo tercio, la base del fuste recta. Corteza externa fuertemente agrietada en los árboles maduros; color marrón claro Corteza interna color amarillo intenso, con sabor dulce Ramitas terminales con sección poligonal a subcuadrangular, robustas, de 5-9 mm de diámetro, con la superficie color marrón rojizo, pubescentes hacia las partes apicales, con lenticelas blanquecinas protuberantes. Hojas simples, opuestas, de 18-25 cm de longitud, el peciolo de 1.5-2.5 cm de longitud, las láminas oblongas, de 16-22 x 5.5-7 cm, enteras, con borde aserrado, los dientes separados 4-6 mm entre sí, el ápice acuminado, con acumen de 4-7 mm de longitud, la base aguda levemente revoluta, la nervación pinnada, anastomosada, los nervios secundarios 24-28 pares, fuertemente impresos en la haz, las láminas glabras por la haz, panoso-pubescentes por el envés (10x), salvo el nervio central y los secundarios que son glabros, la pubescencia amarillenta al secado. Inflorescencias en panículas axilares de 7-16 cm de longitud, 4-8 cm de ancho. Flores: plantas dioicas; las flores suelen tener ambos sexos pero uno se encuentra atrofiado; flores pequeñas, actinomorfas, pentámeras, con solamente cáliz presente, de 3 mm de longitud, en flores masculinas los estambres 10, con anteras de 1 mm de longitud, en flores femeninas los carpelos 3 cada pistilo con el estigma retrorso, los estambres vestigiales. Frutos plurifolículos, de 8-10 mm de diámetro total, usualmente con 2-3 folículos desarrollados de 4-5 mm de longitud, cada uno de ellos elipsoide a subgloboso, con la superficie panoso-pubescente; al interior de cada uno hay una semilla negra y brillante, de unos 3 mm de longitud.



OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE Es reconocible por sus hojas simples, opuestas y aserradas; también por sus frutos plurifoliculares con la superficie diminutamente pubescente. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregión de la Ceja de Selva, en formaciones de bosque montano nublado, mayormente entre 2000-3500 msnm. Es una especie presente en los estadíos maduros del bosque. FENOLOGIA Flores registradas entre Abril y Junio; frutos en Noviembre ESTADO DE CONSERVACIÓN Las poblaciones de especies de este género parecen estar fuertemente afectadas en nuestro territorio, y posiblemente parte del impacto sobre ellas se relaciona al hecho de que tienen madera de bastante buena calidad. La especie tratada se halla en situación de peligro aparente en el país. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Selva Central del Perú: Valle de Chanchamayo (Bosque Pichita - APRODES) hasta Satipo y Oxapampa, en la adyacencia al P.N. Yanachaga-Chemillén. USOS La madera es semidura, de textura media; es trabajable y durable, apreciada localmente para carpintería y ebanistería.



FAMILIA: BUDDLEJACEAE (=LOGANIACEAE) Nombre científico de la especie: Buddleja coriacea Remy Nombres comunes: “Colle“, “C’olle”, “Orcco quishuar”, "Culli", "PunaQuishuar", "Tanas" Sinonimos botánicos: ---------------------------------DESCRIPCION Arbusto a árbol de 15-60 cm de diámetro y 2-8 m de altura, con la ramificación desde el segundo tercio, la copa globosa y plena de follaje color verde oscuro, el fuste recto y robusto. Corteza externa agrietada, de color marrón claro. Corteza interna homogénea, blanquecina. Ramitas terminales con sección cuadrangular, de 6-10 mm de sección, aristadas, puberulento-farinosas, dicotómicas. Hojas simples, opuestas decusadas, el peciolo de 4-5 mm de longitud, las láminas elípticas a oblongas, de 2-4 cm de longitud por 1-1.5 cm de ancho, el ápice obtuso o rotundo, a veces agudo, la base aguda, el margen entero, la nervación pinnada con 4-8 pares de nervios secundarios impresos en la haz y prominentes en el envés, la haz de color verde oscuro, lustrosa, glabra, el envés tomentoso, con pulverulencia farinosa de color blanco o amarillento, las láminas coriáceas. Inflorescencias en panículas de cabezuelas terminales de hasta 12 cm de longitud, multifloras, con brácteas lineares. Flores pequeñas, hermafroditas, actinomorfas, el cáliz gamosépalo 4- dentado, de 4 mm de longitud, exteriormente pulverulento, la corola gamopétala,



campanulada, de 7 mm longitud, con 4 lóbulos rotundos, los estambres 4, las anteras sésiles, epipétalas, de 2 mm de longitud, el pistilo con ovario súpero, globoso, piloso, el estilo filiforme, el estigma bilabiado. Frutos cápsulas ovoides de 5-6 mm longitud y 3-4 mm de diámetro, amarillentas, la superficie pulverulenta; contienen numerosas (40-100) semillas, éstas diminutas, oblongo-alargadas y aplanadas, de unos 2 x 1 x 0.5 mm, de color cenizo, la superficie reticulada (20x), con el aspecto de una esponja, el embrión en la zona central. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE El "Colle" es reconocible por su copa globosa, con follaje compacto de color verde oscuro; las hojas son blancas por el envés, enteras y pequeñas; sus flores pequeñas, abundantes y rojizas son también características. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregiones de la Serranía Esteparia y la Puna, entre 3000-5000 msnm, en formaciones de bosque seco a húmedo altiplánico en la Sierra central y sur del Perú, Dps. de Lima, Junín, Arequipa, Ayacucho, Cuzco y Puno. Las mayores poblaciones son observables en el Suroccidente de Puno. FENOLOGIA: Flores registradas entre Enero y Julio; frutos entre Mayo y Julio. ESTADO DE CONSERVACIÓN Los activos programas de reforestación desarrollados durante 1980-1990 consiguieron propagar el “Colle” ampliamente en la Sierra central y sur del el país; ello ha significado una recuperación de la cobertura de esta especie, que atravesaba una situación de reducción marcada en sus poblaciones. Se trata de un árbol aparentemente fuera de peligro en la actualidad. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Sierra Sur del Perú (Suroccidente de Puno). USOS La madera es de buena calidad, empleada en la sierra del Perú para carpintería y construcción, en puertas, ventanas, vigas, dinteles, y en la elaboración de la herramienta agrícola. Es resistente a la podredumbre aun inmersa en agua, por lo cual se le aprecia para hacer puentes y compuertas. La leña y carbón son de excelente calidad. Una modalidad tradicional de establecimiento de este árbol en el Ande Central y Sur del Perú es como cerco vivo denso alrededor del predio agrícola y la vivienda del agricultor (Dps. de Puno y Junín). Esta práctica brinda, aparte de los productos directamente obtenibles del árbol, protección al cultivo ante las inclemencias del fuerte clima andino, el viento y las heladas, y la perimetración del predio. Vista a escala panorámica, la práctica de establecimiento de cercos vivos alrededor del predio agrícola representa tambié un manejo de enorme eficiencia para protección de los suelos ante la erosión (Reynel & León, 1990). Adicionalmente, la capacidad de producción de rebrotes en esta especie es alta. En particular, el tocón remanente luego que se cosecha el tronco del árbol produce rebrotes o varas que desarrollan rápidamente y se cosechan de modo sostenido. Estudios sobre las prácticas de agroforestería tradicional en varios lugares de la Sierra del Perú (Reynel & Felipe–Morales, 1987; Reynel, 1988; Reynel & León, 1990) evidencian el manejo sostenible de rebrotes efectuado en el ámbito por los agricultores locales. Estos rebrotes o varas, llamados “Chaclas” en la Sierra Central del país, se emplean para construcción de tabiques interiores de las viviendas, vallas y cercos para el ganado y como leña. Cada tocón de esta especie puede producir hasta 20 rebrotes por año, con incrementos de longitud de hasta 60 cm por año, equivalentes a 6 kg de materia fresca. Dado que frecuentemente se le establece en cercos, la producción completa de un cerco vivo en un predio de de



tamaño promedio (0.5 ha, 50 x 100 m) con árboles a espaciamiento de 1.5 m puede representar 2 m3 de rebrotes por año, equivalentes a más de 1000 kg anuales de biomasa para combustible u otros usos apreciados por el agricultor. De las flores se obtiene un tinte de color amarillo, empleado para textiles. Esta especie es también apreciada como ornamental. FICHA SILVICULTURAL Buddleja coriacea (“Colle”) FRUTOS Y SEMILLAS – RECOLECCIÓN Y ALMACENAMIENTO El peso promedio de fruto es 0.01 gr; el número de promedio de semiillas/kg es 13’840,000 y el peso de 1000 semillas es 0.066 gr Las semillas conserva buena viabilidad bajo condiciones de ambiente por un año o más. GERMINACION Y MANEJO EN VIVERO Las semillas no requieren tratamiento pregerminativo. La germinación se inicia a los 12-15 días y finaliza a los 20 días, aunque a una temperatura constante de 22C se acelera a 4 y 16 días respectivamente; la germinación es epigea. El Poder germinativo es 80% y la energía germinativa es buena. Se recomienda establecer las semillas en almácigos; se emplea 1.5 gr de semilla (= 2,000 plátulas/m2) extendiéndola en la cama de almácigo en un sutrato de Tierra Agrícola:Tierra negra (1:1) y se recubriendo con una capa delgada de Tierra negra:Arena (1:1); todo esto se recubre con paja para evitar que las plantulitas sean afectadas por el frío, y se va raleando lentamente. El repique se hace luego de 2-3 meses a bolsas de polietileno con sustrato de Tierra negra:Tierra agrícola:Arena (1:1:1). PROPAGACION ASEXUAL Factible por acodos, con gran nivel de prendimiento. También esquejes, con un 9095% prendimiento en sustratos de turba-tierra agrícola-arena (3:2:1). RECOMENDACIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO Y CUIDADO DE LA PLANTA El traslado de plantas procedentes de semilla en almácigo se hace luego de 5 meses (=plántulas de 5 cm o más de altura). Las plantas precisan resguardo contra las heladas cuando están tiernas. En caso de haber riesgo en este sentido, se sugiere levantar un pequeño murito con piedras u otro material a su alrededor, a la manera de un cilindro, o instalarlas protegidas por empircados o guarecidas en recodos del terreno. Se han registrado (Tintaya, Dpto. Cuzco) crecimientos de hasta 60 cm/5 meses para las plántulas instaladas bajo este tipo de protección. En el vivero de Huaychulo (Huancayo, Dpto. Junín) se aprecian plantas de 1.80 m de altura, con un diámetro de 3 cm, crecidas en un lapso de 2 años. A esta edad la planta comienza ya a florecer. REFERENCIAS: Aguirre, 1989, Pretell et al., 1985; Reynel & Felipe-Morales, 1987Reynel, 1988; Reynel & León, 1990. FAMILIA: BUDDLEJACEAE (=LOGANIACEAE) Nombre científico de la especie: Buddleja incana R. et P. Nombres comunes : “Quishuar”, "Quishuar", "Colle-i", "Quishuara" Sinónimos botánicos: B. rugosa HBK., B. incana var. panulosa Diels



DESCRIPCION Arbol pequeño a mediano, de 20-50 cm de diámetro y 4-12 m de altura, con la ramificación desde el primero o segundo tercio , el fuste recto y cilíndrico, sin modificaciones en la base. Corteza externa agrietada, de color marrón claro Corteza interna homogénea, blanquecina Ramitas terminales con sección cuadrangular, de 4-8 mm de sección, tomentosas, dicotómicas. Hojas simples, opuestas decusadas, los peciolos de 1.5-2 cm de longitud, las láminas lanceoladas, de 10-12 cm longitud por 2-2.5 cm ancho, el ápice y base agudos, el margen fina y regularmente crenado (10x), la nervación pinnada, con 2025 pares de nervios secundarios fuertemente impresos en la haz y prominentes en el envés, sobre todo el nervio central, la haz verde oscura, lustrosa y rugulosa, el envés lanuginoso, color blanco a amarillento. Inflorescencias en panículas de cabezuelas terminales de 6-10 cm longitud con los ejes pubescentes, bracteados, las brácteas de 1-3 cm longitud, muy estrechas. Flores pequeñas, 0.3-0.5 cm longitud, hermafroditas, actinomorfas, con cáliz y corola presentes, sésiles, el cáliz de 2-3 mm longitud, 4-dentado, densamente tomentoso, la corola anaranjada, de 4 mm longitud, tubular, con cuatro lóbulos rotundos, el androceo con estambres 4, las anteras epipétalas en la comisura de los lóbulos, el pistilo único con ovario súpero, globoso y pubescente, el estilo delgado y pubescente, estigma muy pequeño, bilabiado. Frutos cápsulas oblongoides de 5-6 mm longitud y 2-4 mm diámetro; abren en dos valvas; contienen numerosas (40-100) semillas diminutas, oblongo-alargadas y aplanadas, de unos 2 x 1 x 0.5 mm, de color cenizo, la superficie reticulada (20x), con el aspecto de una esponja, el embrión en la zona central. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE Se reconoce a Buddleja incana por sus hojas, que son coriáceas, lanceoladas y alargadas, de 10-12 cm longitud, con el ápice agudo y el borde crenado regularmente; también por sus flores pequeñas y numerosas de color anaranjado vivo. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregiones de la Serranía Esteparia y la Puna, entre 3000-5000 msnm, en formaciones de bosque seco a subhúmedo en la Sierra central y sur del Perú, Dps. de Lima, Junín, Arequipa, Ayacucho, Cuzco y Puno. FENOLOGIA: Flores registradas mayormente entre Mayo y Septiembre; frutos en Junio-Agosto. ESTADO DE CONSERVACIÓN Durante 1980-1990 se consiguió propagar el “Quisuar” en la Sierra central del el país; ello ha significado una recuperación de la cobertura de esta especie, que atravesaba una situación de reducción marcada en sus poblaciones. Se trata de un árbol aparentemente fuera de peligro en la actualidad. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Sierra Central del Perú: Valle del Mantaro; Tarma (Dp. Junín). USOS La madera es de buena calidad, empleada para carpintería y construcción, en puertas, ventanas, vigas, dinteles, y en la elaboración de la herramienta agrícola. La leña y carbón son de excelente calidad.



Al igual que para la especie anterior, una modalidad tradicional de establecimiento de este árbol en el Ande Central del Perú es como cerco vivo denso alrededor del predio agrícola y la vivienda del agricultor (Dp. de Junín: Tarma, Tarmatambo). Esta práctica brinda, aparte de los productos obtenibles directamente del árbol, protección al cultivo ante las inclemencias del fuerte clima andino, el viento y las heladas. Vista a escala panorámica, la práctica de establecimiento de cercos vivos alrededor del predio agrícola representa tambié un manejo de enorme eficiencia para protección de los suelos ante la erosión (Reynel & León, 1990). La capacidad de producción de rebrotes en esta especie es aun más alta que en la especie anterior. El tocón remanente luego que se cosecha el tronco del árbol produce rebrotes o varas que desarrollan rápidamente y se cosechan de modo sostenido. Estudios sobre las prácticas de agroforestería tradicional en varios lugares de la Sierra del Perú (Reynel & Felipe–Morales, 1987; Reynel, 1988; Reynel & León, 1990) evidencian el manejo sostenible de rebrotes efectuado en el ámbito por los agricultores locales. Estos rebrotes o varas, llamados “Chaclas” en la Sierra Central del país, se emplean para construcción de cielorrasos, tabiques interiores de las viviendas, vallas y cercos para el ganado y como leña. Cada tocón de esta especie puede producir hasta 12 rebrotes por año, con incrementos de longitud de hasta 1.7 m por año, equivalentes a 12 kg de materia fresca. Dado que frecuentemente se le establece en cercos, la producción completa de un cerco vivo en un predio de de tamaño promedio (0.5 ha, 50 x 100 m) con árboles a espaciamiento de 1.5 m puede representar más de 4 m3 de rebrotes por año, equivalentes a 2.3 toneladas anuales de biomasa para combustible u otros usos apreciados por el agricultor. De las flores se obtiene un tinte de color amarillo, empleado para textiles. Esta especie es también apreciada como ornamental. Se reportan localmente propiedades medicinales para esta especie; el follaje en infusión se emplea como antirreumático; también se aplica sobre la piel para cicatrizar heridas.



FICHA SILVICULTURAL Buddleja incana (“Quisuar”) FRUTOS Y SEMILLAS – RECOLECCION Y ALMACENAMIENTO Las características para esta especie son muy similares a las de la especie Buddleja coriacea. GERMINACIÓN Y MANEJO EN VIVERO Las características para esta especie son muy similares a las de la especie Buddleja coriacea. PROPAGACION ASEXUAL Es recomendable y se realiza por estacas, con un prendimiento de 80-100%. También se propaga por acodos, con 100% de éxito. Conviene cosechar las estacas durante el verano, ya que muestran mayor prendimiento en la estación. Se recomiendan estacas leñosas de 15-20 cm long. y 1 cm diámetro cortadas en bisel en sus dos extremos (para evitar la pudrición) y con tres yemas como mínimo, provenientes de árboles adultos y de las partes bajas de la planta. Debe enterrarse un 30% de su longitud en tierra con más del 30% de materia orgánica. El riego debe ser diario (2 veces/día) media luz para facilitar el prendimiento.



La propagación puede multiplicarse cortando brotes con una o más ramas a las plántulas aún embolsadas y trasladando estos brotes a otras bolsas, donde enraizan con altos niveles de prendimiento (80-90%). PLANTACIÓN Similares a las consignadas para la especie B. coriacea. Conviene, si la propagación es por semilla, sembrar en Enero, repicar en Abril y llevar al terreno en Noviembre (Sierra Central y Sur). REFERENCIAS: CESA, 1984; Brandbyge & Holm-Nielsen, 1986; Aguirre, 1986; 1988; Pretell et al. 1985; Reynel & Felipe-Morales, 1987; Reynel & León, 1990.



FAMILIA: BURSERACEAE Nombre científico de la especie: Bursera graveolens (HBK.) Triana & Planchon Nombres comunes : “Palo santo”, “Incienso” Sinónimos botánicos : Bursera malacophylla B. Robinson, Elaphrium graveolens HBK. DESCRIPCIÓN Arbol de porte mediano a grande, de 20-60 cm de diámetro y 12-20 m de altura, con la ramificación desde el segundo tercio, la copa globosa, frondosa y fuste recto, robusto. Corteza externa lenticelada, color cenizo a marrón claro. Corteza interna heterogénea en dos estrato, el más externo muy estrecho, de color verde; el más interno de color crema, quebradizo y muy aromático. Ramitas terminales con sección circular, de 4-8 mm de diámetro, abultadas hacia la zona de inserción de las hojas y en casos formando brotes cortos sobre los cuales están prendidas éstas, las ramitas glabradas, muy olorosas al ser quebradas. Hojas compuestas imparipinnadas, agrupadas al extremo de las ramitas, de 4-15 cm de longitud, el peciolo de 2-6 cm de longitud, los foliolos 5-9, sésiles, ovados a oblongos, de 3-7 x 2-3 cm, el ápice agudo, la base aguda, el margen gruesamente dentado, los nervios secundarios 4-6 pares, poco conspicuos, los foliolos glabrados. Inflorescencias en panículas de 3- 6 cm de longitud, multifloras, ubicadas en los puntos de brotamiento de las hojas. Flores: la especie es dioica; flores pequeñas, de 3-4 mm de diámetro, actinomorfas, unisexuales, con cáliz y corola presentes, los sépalos 4, muy pequeños y unidos en su base, de color verdoso, los pétalos 4, de color crema, las flores masculinas con 8 estambres que rodean el disco nectarífero, las femeninas con un pistilo con ovario súpero, 2-3-locular, el estigma con 2-3 lóbulos. Frutos drupas con el exocarpo dehiscente, el mesocarpo carnoso, de color rojo, y el endocarpo o pepa (también llamado pireno) con una semilla.



OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE Se le reconoce por el olor a incienso presente en las ramitas, hojas y corteza, y por sus hojas compuestas con láminas gruesamente dentadas. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregiones de la Costa y la Serranía Esteparia, desde el nivel del mar hasta los 3500 msnm, ecológicamente confinada a bosques secos; se distribuye en la Costa y Sierra Norte, en los Departamentos de Cajamarca, Lambayeque, Piura y Tumbes; también en el Dp. de Huancavelica. Se le observa en áreas de bosque maduro. FENOLOGIA Flores registradas en Febrero; frutos en Marzo. De acuerdo a un reporte de CATIE (1999) sobre la especie congenérica Bursera simaruba, los frutos y semillas son consumidos por monos carablanca (Cebus capucinus), monos aulladores (Ateles geoffroyi), ardillas (Sciurius variegatoides) y varias especies de pájaros. ESTADO DE CONSERVACIÓN Las poblaciones de esta especie son restringidas y localizadas; están sometidas a fuerte presión pues se les tala para usar la madera como incienso; se halla en situación de pelilgro en el país. Sería importante propagar este valioso árbol para evitar su erradicación. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Cuenca del río Zaña y carretera Olmos-Porculla (Dp. Lambayeque). USOS La madera es semidura, de textura media, de color amarillento; se le extrae intensamente pues las astillas de la madera son comercializadas ppor su demanda como incienso en las iglesias y en ceremonias religiosas.



FICHA SILVICULTURAL Bursera graveolens (“Palo santo”) FRUTOS Y SEMILLAS – RECOLECCION Y ALMACENAMIENTO No existe información específica para Bursera graveolens en relación a la propagación por semillas (sexual); sin embargo hay información para la especie congenérica Bursera simaruba (CATIE, 1999), la cual mostramos a continuación. La señal de madurez de los frutos es la coloración rojiza a púrpura. Los frutos cosechados son expuestos al sol sobre una lona por 2-3 días; luego se extraen las semillas golpeando el fruto. El número de semillas por Kg es 16,000-22,000. Las semillas tienen comportamiento ortodoxo al almacenamiento y mantienen su viabilidad en condiciones de medio ambiente hasta por 10 meses. A 4°C y 6-8% de humedad conservan su viabilidad por 2 años. GERMINACIÓN Y MANEJO EN VIVERO (CATIE, 1999) Las semillas no requieren tratamiento pregerminativo. La germinación se inicia a los 10-15 días de la siembra y concluye a los 20-25 días; es epigea. Las semillas se siembran en almácigos o directamente en bolsas de polietileno a 1 cm de profundidad; luego de una permanencia en vivero de 4-5 meses (plantones de 25-30 cm de altura) se encuentran listas para ser establecidas en el terreno definitivo.



PROPAGACION ASEXUAL Ensayos sobre la propagación por estacas de Bursera graveolens en el Dp. de Lambayeque han sido desarrollados por Nieto (2005), demostrando que es exitosa. Se precisa sin embargo un tratamiento con sustancias enraizantes pues el prendimiento de estacas no tratadas es bajo, de aproximadamente 8%. Se recomienda cosechar estacas de 35 cm de longitud y 1 cm de diámetro tomadas del tercio medio del árbol, y efectuar la cosecha a fin de la primavera (primera quincena de diciembre en la zona) para obtener los mejores resultados. Empleando ácido Indol Butírico como enraizante a 400 ppm y con inmersión de las estacas por 40 minutos se obtiene un 70% de prendimiento. REFERENCIAS: CATIE, 1999; Nieto, 2005.



FAMILIA: CAPRIFOLIACEAE Nombre científico de la especie: Sambucus nigra subsp. peruviana (Kunth) R. Bolli Nombres comunes : “Sauco”, “Layán”, “Ramrash”, “Ubilla”, “Pojchuvas” Sinónimos botánicos : Sambucus peruviana H.B.K. DESCRIPCIÓN Arbol de porte mediano a grande, de 20-60 cm de diámetro y 12-20 m de altura, con la ramificación desde el segundo tercio, la copa globosa, frondosa y fuste recto, robusto. Corteza externa agrietada, color marrón claro; hay ritidoma que se desprende en placas delgadas y rectangulares. Corteza interna homogénea, blanquecina, con sabor ligeramente dulce. Ramitas terminales con sección circular o angulosa, a veces huecas, color marrón claro, robustas, de 8-10 mm diámetro, con cicatrices circundantes en los nudos, las ramitas glabras, a veces lenticeladas. Hojas compuestas imparipinnadas, opuestas decusadas, de 20-30 cm de longitud, el raquis cuadrangular, los foliolos 5-11, elípticos a oblongos u obovados, de 5-8 cm



de longitud por 1.5-2 cm de ancho, el ápice agudo, la base aguda, el borde regularmente aserrado, la nervación pinnada con 8-10 pares de nervios secundarios, éstos y el nervio central impresos en la haz y el relieve en el envés; existen glándulas pequeñas, de 1 mm de longitud, en la zona de inserción de los foliolos, así como pubescencia rala en las zonas de articulación y el envés de las hojas. Inflorescencias en cimas umbeliformes terminales de 15 o más cm de longitud, portando numerosas flores. Flores actinomorfas, de 7-8 mm de diámetro, el cáliz cortamente 5-dentado, verde, la corola con 5 pétalos libres, redondeados, blancos, los estambres 5, alternos con los pétalos, de unos 4 mm de longitud, el pistilo con ovario súpero, globoso, el estilo corto, el estigma capitado y carnoso. Frutos bayas esféricas de 8-10 mm diámetro, de color negruzco cuando maduras, jugosas, con 3-6 semillas. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE Las “Sauco” es reconocible por sus hojas compuestas y opuestas, flexibles, con los bordes de las láminas aserrados, y sus ramitas huecas o con el interior de consistencia medular. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregiones de la Serranía Esteparia y la Ceja de Selva, mayormente entre los 2000-4000 msnm, en formaciones secoas hasta húmedas como los bosques montanos nublados; se le observa cultivado en un rango mucho más amplio, inluyendo la costa y la selva baja; en estado silvestre está presente en los estadíos maduros o de sucesión secundaria tatrdía del bosque. FENOLOGIA: Flores y frutos registrados mayormente entre Abril y Noviembre. ESTADO DE CONSERVACIÓN Si bien es cierto la distribución actual como planta cultivada es amplia, es raro encontrar a esta especie en situación silvestre en el país. Las poblaciones nativas parecen estar fuertemente afectadas, y ellas se hallan en situación de peligro aparente en el país. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Selva Central del Perú: Valle de Chanchamayo (Bosque Pichita - APRODES). USOS La madera es semidura, de textura media; es durable, y pese a que mayormente los troncos son huecos en esta especie, se les suele usar como vigas. El fruto es comestible, de sabor dulce y muy agradable; ha ingresado con buen paso en la gastronomía nacional en los años recientes. La producción estimada de frutos por árbol se halla alrededor de 30 kg por año, lo cual extrapolado a un cerco vivo de tamaño típico (0.5 ha, 50 x 100m) a un espaciamiento de 3 m podría significar una producción anual de casi 3000 kg de fruta (Reynel & León, 1990). Varios usos medicinales tradicionales se reportan para esta especie: las hojas en infusión se emplean para las inflamaciones de la boca y garganta; el frotamiento de las hojas se emplea para los dolores reumáticos.



FICHA SILVICULTURAL



Sambucus nigra subsp. peruviana (“Sauco”) FRUTOS Y SEMILLAS – RECOLECCION Y ALMACENAMIENTO De acuerdo a referencias de los viveristas locales en la Sierra del Perú, la propagación por semillas (sexual) de esta especie no es recomendable pues la proporción de semillas vanas es muy alta. PROPAGACIÓN ASEXUAL Se efectúa con estacas semileñosas con alguna ramilla verde. Las estacas tienen mejor prendimiento cuando se les cosecha entre Agosto y Noviembre. La dimensión es de 20-30 cm long. y unos 2 cm diámetro. Las más adecuadas pueden distinguirse por la existencia de médula (no ser huecas en su interior). Deben cosecharse en el momento de disminución de follaje en el árbol. Las estacas tienen corta viabilidad y deben sembrarse de inmediato luego de cosechadas. El prendimiento es de 80-95%. Se les enraiza en bolsas de polietileno con sustrato de arena desinfectada y luego se traslada a otras con mejor sustrato (conteniendo materia orgánica). Se reporta también que en algunas zonas de la Sierra peruana los pobladores siembran directamente en el suelo ramas gruesas o troncos, obteniéndose un prendimiento casi total. Yauris (2003) ha estudiado las particularidades de la propagación por estacas en esta especie en el Dp. de Apurímac, trabajando con estacas de 20-45 cm de longitud y 1-5 cm de diámetro, siempre provistas de al menos tres yemas foliares, y concluye que las estacas procedentes de las partes basales de las ramas tienen mejor prendimiento (92%) y generan mayor desarrollo foliar que aquellas mediales o apicales (70%). Asimismo, reporta que el enraizamiento de las estacas se inicia al mes luego de la siembra y concluye hacia el quinto mes. PLANTACION Debe establecérsele preferentemente antes de la estación de lluvias. La planta requiere buenos niveles de humedad durante los primeros 4 ó 5 meses luego de ser puesta en el terreno. REFERENCIAS: Pretell et al., 1985; Aguirre, 1986; Aguirre, 1988; Reynel & León, 1990; Yauris, 2003.



FAMILIA: CARICACEAE Nombre científico de la especie: Carica microcarpa Jacquin subsp. microcarpa Nombres comunes : “Papaílla”, “Papaya de monte” Sinónimos botánicos : Carica heterophylla Poeppig & Endlicher, Carica microcarpa subsp. heterophylla (Poeppig & Endlicher) V. Badillo, Carica stylosa Heilborn, Vasconcellea heterophylla (Poeppig & Endlicher) A. DC. DESCRIPCIÓN Arbol de porte pequeño, de 10-20 cm de diámetro y 2-5 m de altura, con las hojas agolpadas en el extremo del fuste, sin modificaciones en la base. Corteza externa lisa, color grisáceo, con aristas semicirculares correspondientes a cicatrices por la caída de hojas. Corteza interna gruesa, blanquecina, con fibras longitudinales de color más oscuro; látex presente, blanco a cremoso. Ramitas terminales cilíndricas, suculentas, de 1-2 cm de diámetro, glabras; cuando frescas, exudan látex blanco al ser cortadas. Hojas simples, alternas, dispuestas en espiral, agrupadas al extremo del fuste, de 22-35 cm de longitud, el peciolo de 13-25 cm de longitud, las láminas anchamente ovadas a cordadas en su contorno total, 4-5-lobuladas, el ápice de los lóbulos agudo, la base de la lámina cordada, el margen sinuado, la venación palmeada, los nervios prominentes por el envés, las hojas glabras. Inflorescencias masculinas y femeninas con forma diferente, las masculinas en cimas poco ramificadas de hasta 15-20 cm de longitud, usualmente con los ejes alargados, las femeninas en racimos cortos de 3-7 cm de longitud, con pocas flores. Flores: la especie es dioica; flores masculinas pequeñas, sésiles o subsésiles, actinomorfas, el cáliz de 1-2 mm de longitud, gamosépalo con 5 lóbulos, la corola tubular, de 12-25 mm de longitud, resuelta en 5 lóbulos, el tubo de la corola interiormente glabro, los estambres numerosos, en dos verticilos, insertos hacia el ápice de la corola, los filamentos libres, con el conectivo expandido en la antera, también con un pistilodio presente; flores femeninas con el cáliz similar a las masculinas, la corola tubular, de 2-4 cm de longitud, el ovario súpero, de 7-15 mm de longitud, ovoide, 5-locular, el estilo columnar con longitud similar al ovario, los estigmas 5, brevemente exsertos del tubo de la corola. Frutos bayas oblongoides de color amarillo a anaranjado, de 6-9 cm de longitud y 4-5.5 cm de diámetro, con la superficie lisa, glabra, el mesocarpo blanquecino, suculento y dulce envolviendo muchas semillas subglobosas de 4-6 cm de longitud. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE Se le reconoce por sus hojas características, palmeado-lobuladas y con los peciolo largo, así como los frutos amarillentos a anaranjados, carnosos, comestibles, dulces, con numerosas semillas. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregión de la Ceja de selva y la Selva baja, hasta los 2000 msnm, en bosques húmedos y bosques montanos nublados, reportada en casi todos los departamentos de la vertiente oriental en el Perú.



FENOLOGIA: Flores registradas entre Septiembre y Diciembre; frutos entre Junio y Septiembre ESTADO DE CONSERVACIÓN Es una especie que crece silvestre pero también es propagada localmente, en pequeña escala por sus frutos comestibles LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Selva Central del Perú: Valle de Chanchamayo (Bosque Pichita - APRODES). USOS Los frutos son comestibles, con pulpa dulce y de sabor delicado. La madera es liviana y se le usa como leña. FAMILIA: CARICACEAE Nombre científico de la especie: Carica quercifolia (A. Saint Hilaire) Hieronymus Nombres comunes : “Pati”, “Huanarpo” Sinónimos botánicos : Carica acuta Heilborn, Carica lanceolata (A.DC.) Solms-Laubach, Vasconcellea lanceolata A.DC., Vasconcellea lancifolia A. Saint Hilaire DESCRIPCIÓN Arbol de porte pequeño a mediano, de 12-40 cm de diámetro y 5-15 m de altura, con la ramificación desde el segundo tercio, la copa cónica, frondosa y fuste recto, sin modificaciones en la base. Corteza externa lisa, usualmente con lenticelas presentes, de unos 4 mm de diámetro, la corteza color marrón claro a grisáceo, con ritidoma papiráceo, el cual desprende en placas irregulares. Corteza interna en dos estratos, el más externo muy estrecho y de color verde, el más interno blanquecino, con fibras longitudinales de color más oscuro; látex presente, blanco a cremoso, cáustico. Ramitas terminales cilíndricas, con nudos prominentes por la caida de las hojas, glabras; cuando frescas, exudan latex blanco al ser cortadas. Hojas simples, alternas, dispuestas en espiral, de 10-18 cm de longitud y 2-3.2 cm de ancho, el peciolo de 3-5 cm de longitud, las láminas lanceoladas, el ápice agudo, atenuado, la base truncada, el borde sinuado, la venación bronquidodroma, los nervios secundarios 20-24 pares, las hojas glabras. Inflorescencias en panículas paucifloras de 3-6 cm de longitud. Flores: la especie es dioica; flores pequeñas, actinomorfas, el cáliz gamosépalo con 5 lóbulos ovados, la corola tubular, de 8 mm de longitud, resuelta en 4 lóbulos ovados, las flores masculilnas con estambres 10, en dos verticilos, insertos hacia el ápice de la corola, los filamentos libres, con el conectivo expandido en la antera, las flores femeninas con el ovario súpero, 5-locular, los estigmas 5. Frutos bayas piriformes color verde amarillento, de 2-3 cm de longitud, la superficie lisa, glabra.



OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE Se le reconoce por la presencia de látex blanco en la corteza interna; éste es cáustico; también son características las hojas lanceoladas y con los peciolo largo, así como los frutos amarillentos, carnosos, con varias semillas. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregión de la Serranía Esteparia, entre los 2500-3000 msnm, en formaciones e bosques secos en los Dps. de Apurímac, Ayacucho, Cuzco, Junín y Huancavelica. FENOLOGIA Flores y frutos registrados entre Septiembre y Noviembre ESTADO DE CONSERVACIÓN Si bien es abundante en algunas localizaciones, el rango de distribución de la especie es restringido. Las poblaciones de este árbol se hallan en situación de peligro aparente en el país. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Apurímac: carretera a Abancay, Chalhuanca; Ayacucho: Chihuán. USOS La madera es liviana y se le usa como leña.



FAMILIA: CHLORANTHACEAE Nombre científico de la especie: Hedyosmum cuatrecazanum Occhioni Nombres comunes : “Aytacupi”, “Asarquiro” Sinónimos botánicos : --------------------------------DESCRIPCION Arbol de porte mediano a grande, de 10-25 cm de diámetro y 3-18 m de altura total, con el fuste recto y la ramificación desde el segundo tercio. Corteza externa finamente agrietada, de color marrón rojizo oscuro Corteza interna homogénea, color blanquecino Ramitas terminales con sección circular, de 4-5 mm de diámetro, ensanchadas en una vaina en la zona cercana en la inserción de las hojas. Hojas simples, opuestas y decusadas, de unos 7-13 cm de longitud y 2-4.5 cm de ancho, el peciolo de 0.8-1.3 cm de longitud, las láminas oblanceoladas, el ápice acuminado, con acumen de hasta 0.8 x 0.5 cm, la base aguda, el margen aserrado, con los dientes separados 2-3 m entre sí, la nervación pinnada, los nervios secundarios 18-22 pares, vagamente impresos en la haz y promínulos en el envés, las láminas glabras. Inflorescencias. La especie es dioica y las inflorescencias masculinas y femeninas son diferentes; inflorescencias terminales o axilares, las estaminadas de 3-9 cm de longitud, con un raquis corto de 1-2.5 cm de longitud que porta 1-3 espigas de 3-7 cm de longitud; inflorescencias pistiladas de 1.5-3.5 cm de longitud, el eje de 1-3 cm de longitud, portando 1-3 címulas verde amarillentas, globosas, con 5-10 flores, las brácteas florales fusionadas cubriendo completamente las flores.



Flores diminutas, el perianto conformado por 3 segmentos, de color verdusco; flores masculinas con pedicelos de 2-7 mm de longitud, los estambres numerosos, 1.5 – 2.5 mm de longitud; flores femeninas con ovario único, uniovulado, los estigmas exsertos, de 1.5-3 mm de longitud, persistentes. Frutos drupas de 1-1.5 cm de diámetro, color púrpura a negro. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE. El género Hedyosmum se reconoce por sus ramitas ensanchadas en una vaina en la zona cercana a la inserción de las hojas; éstas son opuestas y decusadas. La especie tratada se reconoce por sus hojas glabras con muchos pares de nervios secundarios DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregión de la Ceja de Selva, en zonas de bosque montano nublado, mayormente entre 1000-3500 msnm; se le ha reportado en los Dps. de San Martín, Huánuco, Pasco, Junín y Cuzco. Es una especie presente en los estadíos maduros del bosque. FENOLOGIA Frutos registrados en Noviembre ESTADO DE CONSERVACIÓN Al igual que muchas especies de los bosques montanos nublados en el Perú, las poblaciones de este género podrían estar afectadas, dado que se les tala como madera para leña. La especie tratada se halla en situación de peligro aparente en el país. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Selva Central del Perú: Valle de Chanchamayo (Bosque Pichita - APRODES) y Oxapampa, en la adyacencia al P.N. Yanachaga-Chemillén. USOS La madera es semidura, de textura media; es trabajable y durable, apreciada localmente para carpintería; también como leña. FAMILIA: CHLORANTHACEAE Nombre científico de la especie: Hedyosmum scabrum R. & P. Nombres comunes : “Aytacupi” Sinónimos botánicos : Hedyosmum latifolium Cordemoy, H. mandonii SolmsLaubach, Tafalla scabra R. & P. DESCRIPCION Arbol de pequeño a mediano, de 10-20 cm de diámetro y 3-15 m de altura total, con el fuste recto, a veces con varios troncos desde la base, la ramificación desde el segundo tercio. Corteza externa finamente agrietada, color marrón oscuro Corteza interna homogénea, color blanquecino Ramitas terminales con sección circular, de 4-5 mm de diámetro, ensanchadas en una vaina en la zona cercana en la inserción de las hojas. Hojas simples, opuestas y decusadas, de unos 7-16 cm de longitud y 2.5-6 cm de ancho, el peciolo de 0.4-1.5 cm de longitud, las láminas elípticas, el ápice acuminado, con acumen de hasta 0.8 x 0.5 cm, la base aguda, el margen gruesamente aserrado, con los dientes separados 1-2 m entre sí, la nervación pinnada, broquidodroma, los nervios secundarios 12-15 pares, fuertemente



impresos en la haz y prominentes en el envés, las láminas pubérulas a glabradas por la haz, pubérulas sobre los nervios por el envés. Inflorescencias. La especie es dioica y las inflorescencias masculinas y femeninas son diferentes; inflorescencias terminales o axilares, las estaminadas en 1-3 espigas de 6-13 cm de longitud, con un raquis común corto de 3-8 cm de longitud que porta 1-3 espigas de 3-7 cm de longitud; inflorescencias pistiladas portando 2 címulas verdosas, globosas, con 3-4 flores cada una. Flores diminutas, el perianto conformado por 3 segmentos, de color verdusco; flores masculinas con pedicelos de 2-7 mm de longitud, los estambres numerosos, las anteras de 2-4 mm de longitud; flores femeninas de 7-9 mm de longitud, con ovario único, uniovulado, los estigmas exsertos, persistentes. Frutos drupas de 1-1.5 cm de diámetro, color negro. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE. El género Hedyosmum se reconoce por sus ramitas ensanchadas en una vaina en la zona cercana a la inserción de las hojas; éstas son opuestas y decusadas. Hedyosmum scabrum tiene hojas con pelos ralos sobre los nervios por el envés. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregión de la Ceja de Selva, en zonas de bosque montano nublado entre 15003500 msnm; se le ha reportado casi todos los Dps. del país en este rango altitudinal. Es una especie presente en los estadíos maduros del bosque. FENOLOGIA Flores y frutos registrados entre Mayo y Noviembre ESTADO DE CONSERVACIÓN Al igual que muchas especies de los bosques montanos nublados en el Perú, las poblaciones de este género podrían estar afectadas, dado que se les tala como madera para leña. La especie tratada se halla en situación de peligro aparente en el país. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Selva Central del Perú: Valle de Chanchamayo (Bosque Pichita - APRODES) y Oxapampa, en la adyacencia al P.N. Yanachaga-Chemillén. USOS La madera es semidura, de textura media; es trabajable y durable, apreciada localmente para carpintería; también como leña.



FAMILIA: CLUSIACEAE Nombre científico de la especie: Clusia alata Triana & Planchon Nombres comunes : “Matapalo”, “Renaco”, “Shurgún” Sinónimos botánicos : ---------------------------------



DESCRIPCION Arbol o arbolito de porte pequeño a mediano, de 10-20 cm de diámetro y 4-12 m de altura total, con el fuste recto y la ramificación en el segundo tercio, la copa a menudo subcónica. Corteza externa agrietada de color marrón oscuro.



Corteza interna homogénea, color rosado claro, con látex blanco abundante, de flujo rápido. Ramitas terminales con sección cuadrangular, de unos 4-6 mm de sección, glabras. Hojas simples, opuestas y decusadas de unos 10-25 cm de longitud y 5-11 cm de ancho, el peciolo de 1-2 cm de longitud, las láminas ampliamente oblongas, ovadas u obovadas, con nervación pinnada, los nervios secundarios muy finos y numerosos, promínulos en ambas caras, el ápice de la lámina rotundo, a veces muy brevemente acuminado, la base aguda, el margen entero, las hojas coriáceas, lustrosas, glabras. Inflorescencias en panículas axilares de 6-10 cm de longitud y 3-5 cm de ancho. Flores: la especie es dioica; flores pequeñas, unisexuales, actinomorfas, con cáliz y corola presentes, el cáliz con 4 sépalos libres, de 2-4 mm de longitud, la corola con 4 pétalos libres, ampliamente ovados, de 4-7 mm de longitud, las flores masculinas con los los estambres numerosos y unidos en una masa resinosa, el pistilo rudimentario o ausente, las flores femeninas con los estambres reducidos a un anillo, el pistilo único con ovario súpero, globoso a ovoide, el estilo obsoleto. Fruto una cápsula ovoide a subglobosa, rojiza con valvas coriáceas, carnosas, glabras, tardíamente dehiscentes, con varias las semillas elipsoides. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE La familia Clusiáceas y en particular el género Clusia presentan dificultades taxonómicas por la falta de una revisión moderna. La especie tratada se reconoce por sus hojas grandes, simples y opuestas, coriáceas y lustrosas, con numerosos nervios secundarios muy finos, y sus flores de tamaño relativamente pequeño. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregión de la Ceja de Selva, en áreas de bosque montano nublado, mayormente entre 1500-3000 msnm; se le observa en áreas de bosque secundario tardío y también en el bosque maduro. FENOLOGIA Flores registradas entre Junio y Spetiembre; frutos hacia fin de año ESTADO DE CONSERVACIÓN Al igual que muchas especies de los bosques montanos nublados en el Perú, las poblaciones de este género podrían estar afectadas, dado que se les tala como madera para leña. La especie tratada se halla en situación de peligro aparente en el país. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Selva Central del Perú: Valle de Chanchamayo (Bosque Pichita-APRODES) USOS Madera dura y pesada, empleada y apreciada como leña.



FAMILIA: CLUSIACEAE



Nombre científico de la especie: Vismia baccifera (L.) Triana & Planchon subsp. subcuneata (Huber) Ewan Nombres comunes : “Pichirina” Sinónimos botánicos : Vismia subcuneata Huber DESCRIPCION Arbol de porte pequeño a mediano, de 15-40 cm de diámetro y 8-25 m de altura total, con el fuste recto y la ramificación en el segundo tercio, la copa a menudo subcónica. Corteza externa agrietada levemente, color marrón claro. Corteza interna homogénea, color rosado; exuda látex color anaranjado vivo, escaso. Hojas simples, opuestas decusadas, los peciolos de 2-3 cm de longitud, las láminas oblongas a lanceoladas, de 14-20 cm longitud por 6-8 cm ancho, enteras o sinuadas, el ápice agudo, la base cordada o truncada, la nervación pinnada, los nervios secundarios 18-22 pares, impresos levemente en la haz y en relieve en el envés, pubescentes y ferrugíneas en el envés, sobre todo sobre los nervios. Inflorescencias en panículas axilares o terminales de 8-14 cm longitud, con los ejes densamente ferrugíneo-pubescentes. Flores de mediano tamaño, 1.5-2 cm de longitud incluyendo el pedicelo, vistosas, hermafroditas, actinomorfas, el pedicelo de 3-4 mm longitud, los sépalos 5, de 5-7 mm longitud, ovados y agudos, libres desde la base o casi, pubescentes por el dorso, los pétalos 5, blanquecinos y con pequeños jaspes anaranjados a amarilllos, los estambres numerosos, emplazados sobre andróforos, el pistilo con ovario súpero, ovoide, los estilos 5, libres, los estigmas capitados. Frutos bayas globosas de 5-10 mm diámetro. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE El género Vismia es reconocible por su porte monopodial y la presencia de látex color anaranjado vivo en todas sus partes. Las hojas son opuestas; en la especie referida es conspicua la pubescencia ferrugínea muy densa sobre las ramitas y también en el envés de las hojas. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregión de la Ceja de Selva, en zonas de bosque húmedo y bosque montano nublado, entre 500-2500 msnm; se le ha reportado en los Dps. de San Martín y Junín. Es una especie presente en los estadíos de sucesión secundaria temprana y tardía del bosque. FENOLOGIA Flores colectadas entre Enero y Septiembre; frutos en Enero. ESTADO DE CONSERVACIÓN Especie abundante, pese a su distribución restringida, y aparentemente fuera de peligro. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Selva Central del Perú: Valle de Chanchamayo (Bosque Pichita - APRODES) y Oxapampa, en la adyacencia al P.N. Yanachaga-Chemillén. USOS La madera es dura y compacta, de grano fino, resistente, aunque de pequeñas dimensiones. Se le utiliza para carpintería corriente y es apreciada como leña.



FAMILIA: CUNONIACEAE Nombre científico de la especie: Weinmannia crassifolia R. & P. Nombres comunes : “Perejil”, “Palo perejil” Sinónimos botánicos : ---------------------------



DESCRIPCION Arbol mediano a grande, de 20-50 cm de diámetro y 15-22 m de altura total, con fuste cilíndrico, la ramificación desde el segundo tercio, la base del fuste recta. Corteza externa agrietada, color marrón oscuro Corteza interna homogénea, blanquecina Ramitas terminales con sección circular, de 3-4 mm de sección, la superficie color marrón oscuro, glabradas, con lenticelas protuberantes. Hojas simples, opuestas, sésiles, de 3-6 cm de longitud y 2.5-3 cm de ancho, las láminas elípticas a ovadas, enteras, con borde aserrado, los dientes separados 2-3 mm entre sí, el ápice cortamente acuminado, la base obtusa a rotunda, la nervación pinnada, los nervios secundarios 10-12 pares, planos o promínulos en la haz, la nervación terciaria reticulada, las láminas coriáceas y rígidas, glabras. Inflorescencias en espigas axilares de 8-16 cm de longitud y 1.5-2 cm de ancho. Flores: pequeñas, hermafroditas, actinomorfas, tetrámeras, con cáliz y corola presentes, el pedicelo de 3-7 mm de longitud, el cáliz de 2 mm de longitud, los pétalos libres, de 2 mm de longitud, los estambres 8-10, de 2-4 mm de longitud, los carpelos 2, cada pistilo con el estilo filiforme, retrorso, el estigma diminuto, capitado. Frutos pequeñas cápsulas con 2 valvas, el pedúnculo alargado, de 3-6 mm de longitud, las valvas delgadas, de 3-6 mm de longitud, con el longitud estilo persistente; semillas muy pequeñas y pubescentes. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE Se reconoce por sus hojas simples y opuestas, coriáceas, y sus láminas foliares glabras, con el borde aserrado. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregión de la Ceja de Selva, en zonas de bosque montano nublado, entre 5002500 msnm; se le reporta en los Dps. de Junín, Pasco, Huancavelica y Cuzco. Es una especie presente en el bosque maduro, aunque también se le observa en los estadíos de sucesión secundaria tardía. FENOLOGIA Flores registradas mayormente entre Mayo y Octubre ESTADO DE CONSERVACIÓN Al igual que muchas especies de los bosques montanos nublados en el Perú, las poblaciones de este género podrían estar afectadas, dado que se les tala como madera para leña. La especie tratada se halla en situación de peligro aparente en el país. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO



Selva Central del Perú: Valle de Chanchamayo (Bosque Pichita - APRODES) y Oxapampa, en la adyacencia al P.N. Yanachaga-Chemillén. USOS La madera es semidura, de textura media; es trabajable y durable, apreciada localmente para carpintería y como leña.



FAMILIA: CUNONIACEAE Nombre científico de la especie: Weinmannia lentiscifolia C. Presl Nombres comunes : “Palo perejil”, “Perejil” Sinónimos botánicos : --------------------------DESCRIPCION Arbol de porte mediano a grande, de 20-50 cm de diámetro y 20-30 m de altura total, con fuste cilíndrico, la ramificación desde el segundo tercio, la base del fuste recta. Corteza externa agrietada color marrón oscuro Corteza interna homogénea, blanquecina Ramitas terminales con sección elíptica, robustas, de 5-7 mm de sección, la superficie color marrón rojizo, pubescente hacia las partes apicales, con lenticelas blanquecinas protuberantes. Hojas compuestas imparipinnadas, opuestas, 6-13-folioladas, de 11-17 cm de longitud, el peciolo de 2-4 cm de longitud, alado al igual que el raquis, las láminas sésiles, oblongas a elípticas u ovadas, de 1.5-4 x 1-1.5 cm, con borde aserrado, los dientes separados 2-3 mm entre sí, la nervación pinnada, los nervios secundarios 10-12 pares, planos o promínulos en la haz, la nervación terciaria reticulada, el ápice cortamente acuminado, la base aguda a obtusa, las láminas glabras a glabradas. Inflorescencias en espigas axilares de 12-25 cm de longitud y 1.5-2.5 cm de ancho. Flores pequeñas, hermafroditas, actinomorfas, terámeras, los pedicelos de 4 mm de longitud con densa pubescencia blanquecina, el cáliz con lóbulos ovados de 1 mm de longitud, agudos, glabros, los pétalos oblongos a suborbìculares, glabros, los estambres de 3 mm de longitud, el ovario glabro. Frutos pequeñas cápsulas con 2 valvas, el pedúnculo alargado, de 3-6 mm de longitud, las valvas de 3-6 mm de longitud, con el longitud estilo persistente, las semillas muy pequeñas y pubescentes. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE Se reconoce por sus hojas compuestas y opuestas con el raquis alado, y sus láminas foliares glabras, relativamente pequeñas, de 1.5-4 cm de longitud. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregión de la Ceja de Selva, en zonas de bosque montano nublado, entre 5002500 msnm; se le reporta en los Dps. de Junín, Pasco, Huancavelica y Cuzco. Es una especie presente en el bosque maduro, aunque también se le observa en los estadíos de sucesión tardía.



FENOLOGIA Flores registradas en Octubre ESTADO DE CONSERVACIÓN Las poblaciones de especies de este género parecen estar fuertemente afectadas nuestroterritorio, y posiblemente parte del impacto sobre ellas se relaciona al hecho de que tienen madera de bastante buena calidad. La especie tratada se halla en situación de peligro aparente en el país. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Selva Central del Perú: Valle de Chanchamayo (Bosque Pichita - APRODES) y Oxapampa, en la adyacencia al P.N. Yanachaga-Chemillén. USOS La madera es semidura, de textura media; es trabajable y durable, apreciada localmente para carpintería y como leña. FICHA SILVICULTURAL Weinmannia lentiscifolia (“Palo perejil”) No existe información específica para Weinmannia lentiscifolia pero sí para una especie del mismo género, también del ámbito montano, aun no identificada (Palomino et al., 1991a); mostramos ésta como referencia. GERMINACIÓN Y MANEJO EN VIVERO Aunque no hay detalles sobre la germinación, es claro que es exitosa bajo el sistema usual de almácigo inicial y posterior repique a bolsas de polietileno con sustrato rico en materia orgánica (Palomino et. al., 1991a). Se han efectuado ensayos de plantación con la especie antedicha en Oxapampa, Dp. de Pasco (1800 msnm, Temperatura media anual 15.4°C -Máxima 22.4°C, Mínima 11.2°C- y Precipitación total anual promedio 1590 mm en suelos ácidos a neutros, con textura media a fina). Se probó el establecimiento de plantones con pan de tierra, obteniendo supervivencias de casi 70%. Los incrementos anuales medios de altura de las plantas fueron de hasta 60 cm, establecida bajo dosel de purma (Palomino et al., 1991a).



FAMILIA: ELAEOCARPACEAE Nombre científico de la especie: Vallea stipularis Linn. F. Nombres comunes: "Chijllurmay", “Inish” Sinónimos botánicos: V. cordifolia R. et P., V. pyrifolia Turez., V. pubescens HBK., V. glabra Miers. DESCRIPCION Arbusto a arbolito de 2-3 m de altura y unos 15-20 cm diámetro, con ramas espaciadas y follaje ralo. Ramitas terminales cilíndricas, de 4-5 mm de sección, color cenizo a verdusco, flexibles, con escasas lenticelas blanquecinas alargadas de hasta 1 mm long, las ramitas glabras, provistas de estípulas reniformes. Hojas simples, alternas y dispuestas en espiral, acorazonadas, variables en tamaño, los peciolos de 2-4 cm longitud, pulvinulados, las láminas de 4-6 cm longitud por 2.5-5 cm ancho, glaucas por el envés, el ápice agudo, la base cordada, el borde entero, la nervación palmeada, glabras salvo pubescencia sobre el nervio central y las axilas de los nervios secundarios en el envés (10 x). Inflorescencias en racimos terminales cortos, de 7-10 cm de longitud, bracteados. Flores de 1.5 cm diámetro, hermafroditas, actinomorfas, el pedicelo de 1-1.5 cm longitud, los sépalos 5, libres, membranosos, los pétalos 5 libres, a menudo tridentados en su extremo, rojos a rosados, los estambres numerosos, con filamentos pubescentes y anteras alargadas, abiertas por un poro en su extremo, el pistilo con ovario súpero , estilo alargado y estigma dividido en varios apéndices. Frutos capsulares, globosos, de 1 cm diámetro; abren en 3-5 valvas, cada una de ellas con una semilla; tienen protuberancias cónicas a irregulares en la superficie; las semillas son ovoides, de unos 3 mm de longitud, con la superficie color negrusco, lustrosa, y el embrión en un extremo. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE



Se le reconoce por sus hojas acorazonadas, de color celeste azulado (glauco) por el envés, y la presencia de estípulas con forma de riñón. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregiones de la Serranía esteparia y la Ceja de selva, mayormente entre los 1200-4000 msnm, en formaciones de matorral y bosques secos a húmedos, ampliamente distribuida en casi todos los Dps. del país en su rango altitudinal. FENOLOGIA Flores entre Mayo y Agosto; frutos entre Agosto y Noviembre ESTADO DE CONSERVACIÓN Especie ampliamente distribuida, abundante y aparentemente fuera de peligro LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Sierra Central: Valle del Mantaro, Dp. Junín USOS El leño se emplea como combustible. Es una especie de rápido crecimiento. Tiene uso medicinal, como desinflamante y para curar dolores reumáticos, para lo cual se frotan las partes afectadas con hojas frescas trituradas (Tovar, 2001) FICHA SILVICULTURAL (Basada en Reynel & León, 1990) Vallea stipularis (“Chijllurmay”) FRUTOS Y SEMILLAS, RECOLECCION Y ALMACENAMIENTO El peso promedio de los frutos es 0.2 gr; el números de semillas/Kg es 135,000 y el peso de 1000 semillas es 7 gr. Los frutos son cosechados directamente de la planta antes de abrirse; se orean a la sombra durante un día y se abren, con lo cual las semillas pueden ser extraidas manualmente. Las semillas pueden almacenarse en condiciones ambientales normales y mantienen su viabilidad hasta por un año. GERMINACIÓN Y MANEJO EN VIVERO La germinación se inicia alos 45 días de la siembra y finaliza a los 65 días de ésta; es epigea. El poder germinativo es de 15-30% y la energía germinativa es regular. Se sugiere almacigarla inicialmente en sustrato arenoso para trasplantarla a bolsas de polietileno cuando las plantulitas tienen unos 10-15 cm de altura. Se recomienda para esto último emplear sustratos con buen contenido de materia orgánica PLANTACIÓN Debe establecerse en el terreno definitivo al inicio de la estación de lluvias, pues los plantones requieren buen nivel de humedad para desarrollar. Asimismo, debe protegérseles del ganado, pues son palatables. REFERENCIAS: CESA, 1984; Brabdbyge & Holm-Nielsen, 1986; Reynel & León, 1990



FAMILIA: ERICACEAE Nombre científico de la especie: Bejaria aestuans L. Nombres comunes : “Pullun rosa” Sinónimos botánicos : Acunna lanceolata R. & P., Acunna oblonga R. & P., Bejaria coarctata Humboldt & Bonpland, Bejaria glauca var. coarctata (Humboldt & Bonpland) Mansfeld & Sleumer, Bejaria glauca var. glandulosa Mansfeld & Sleumer, Bejaria glauca var. glauca, B. glauca var. tomentella Mansfeld & Sleumer, Bejaria hispida Poeppig & Endlicher, B. lanceolata (R. & P.) Persoon, Bejaria oblonga (R. & P.) Persoon DESCRIPCIÓN Arbusto a árbol pequeño, de hasta 14 cm de diámetro y 6 m de alto, muy ramificado y con el follaje desde el primer tercio. Corteza externa agrietada finamente, de color cenizo Ramitas terminales con sección circular, de 6-10 mm de diámetro, glabras. Hojas simples, alternas y dispuestas en espiral, elípticas, de 3-7 cm de longitud y 1-1.5 cm de ancho, el ápice agudo y mucronado, la base aguda, el margen entero, los nervios secundarios conspicuos solamente por el envés, las láminas glabrescentes, con idumento ocasional de pelos glandulares. Inflorescencias en racimos terminales y axilares con tomento ferrugíneo y pelos glandulosos. Flores de mediano tamaño, vistosas, hermafroditas, actinomorfas, el pedicelo de 13 cm de longitud, el cáliz gamosépalo con 7 lóbulos ovados, pubescentes, la corola campanulada rosada, con 7 pétalos libres de 2-4 cm de longitud, obovados, glabrados, los estambres 14, incluidos en la corola, los filamentos basalmente pubescentes, las anteras dorsifijas, con 2 poros apicales, el pistilo de 2.5-4.8 cm de longitud, con ovario súpero. Frutos cápsulas subglobosas, con dehiscencia septicida por 7 valvas. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE Se le reconoce por sus hojas simples y elípticas con el ápice mucronado y los nervios secundarios visibles solamente por el envés; también por sus flores vistosas, rosadas, con la corola bien desarrollada. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregión de la Ceja de Selva, en zonas de matorral subhúmedo a bosques montanos nublados, mayormente entre 1000-3000 msnm; tiene amplia distribución y se le reporta a lo largo de todo el Ande peruano en este estrato de altitud. Se le observa frecuentemente en los estadíos de sucesión tardía de la vegetación. FENOLOGIA Flores registradas mayormente entre Junio y Septiembre; frutos entre Julio y Febrero ESTADO DE CONSERVACIÓN Dada su amplia distribución, se trata de una especie aparentemente fuera de peligro.



LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Selva Central del Perú: Valle de Chanchamayo (Bosque Pichita - APRODES) y Oxapampa, en la adyacencia al P.N. Yanachaga-Chemillén. USOS La madera es apreciada localmente leña. La especie tiene potencial como ornamental por sus vistosas flores de color rosado.



FAMILIA: ERICACEAE Nombre científico de la especie: Cavendishia martii (Meissner) A.C. Smith Nombres comunes : “Monte frutilla” Sinónimos botánicos : C. muschleriana Hoerold, C. paniculata Rusby, Thibaudia martii Meissner DESCRIPCIÓN Arbusto a arbolito pequeño, de hasta 10 cm de diámetro y 4 m de alto. Ramitas terminales con sección circular, de 4-6 mm de diámetro, huecas cuando secas, de color marrón oscuro o rojizo, lisas, estriadas, glabrescentes, con indumento de pelos cortos. Hojas simples, alternas, dispuestas en espiral, los peciolos de 5-10 mm de longitud, las láminas ovadas a suboblongas, de 8–20 cm de longitud y 4–9 cm de ancho, el ápice agudo, acuminado, la base redonda o subcordada, el margen entero, levemente revoluto cuando seco, los nervios secundarios 3–5 pares, las láminas coriáceas, rígidas, glabras. Inflorescencias en panículas o racimos terminales, con 50–180 flores, los ejes glabros, las brácteas oblongo–lanceoladas, prontamente deciduas. Flores hemafroditas, actinomorfas, el cáliz gamosépalo, de 4–5 mm de longitud, verde, el hipanto subcilíndrico, provisto de 10 costillas longitudinales, rematado en 5 lóbulos ovados, la corola subcilíndrica de 8–12 mm de longitud, verde o verde amarillenta, los estambres desiguales, de 8–10 mm de longitud, los filamentos cortos, alternadamente de 2 y casi 3 mm de longitud, las anteras de 7–8 mm de longitud, el pistilo con ovario ínfero, el estilo columnar, robusto y persistente en el fruto. Fruto baya púrpura, subglobosa, de 5-10 mm de longitud, comestible. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE Se le reconoce por sus hojas relativamente grandes, simples y alternas, coriáceas y con tres nervios; también por sus frutos rojizos, comestibles, dispuestos en racimos. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregión de la Ceja de Selva, en zonas de bosque montano nublado, mayormente entre 1000-3500 msnm; se le reporta a lo longitud de este rango altituidinal en los Dps. de la Sierra Central y Sur. Se le observa frecuentemente en los estadíos de sucesión tardía de la vegetación, y también en el bosque maduro. FENOLOGIA: Floración y fructificación todo el año; los frutos mayormente entre Junio y Julio. ESTADO DE CONSERVACIÓN



La distribución de esta especie está restringida a ambientes afectados por fuerte presión antropogénica. La especie tratada se halla en situación de peligro aparente en el país. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Huánuco: Carpish USOS Los frutos, son comestibles, dulces; la parte consumida corresponde al receptáculo floral; de ellos se elaboran mermeladas y jaleas.



FAMILIA: EUPHORBIACEAE Nombre científico de la especie: Hyeronima asperifolia Pax & Hoffman Nombres comunes : “Palo perla” Sinónimos botánicos : --------------------------DESCRIPCION Arbol de porte mediano a grande, de 30-70 cm de diámetro y 20-30 m de altura total, con fuste cilíndrico, la ramificación desde el segundo tercio, la base del fuste recta. Corteza externa agrietada, color marrón claro Corteza interna homogénea, color rosado claro Ramitas terminales con sección circular, robustas, de 3-5 mm de diámetro, la superficie color marrón claro cuando secas, con lenticelas protuberantes. Hojas simples, alternas y dispuestas en espiral, de 13-20 cm de longitud y 6-12 cm de ancho, el peciolo de 2-3.5 cm de longitud, con lenticelas protuberantes, frecuentemente doblado en su zona apical, las láminas oblongas a anchamente ovadas, con margen entero, el ápice obtuso a agudo y cortamente acuminado, la base obtusa, la nervación pinnada, los nervios secundarios 6-9 pares, vagamente anastomosados, las hojas escamoso-pubescentes (10x), la pubescencia rala en la haz y densa, de color cobrizo-amarillento en el envés. Inflorescencias en espigas axilares de 6-10 cm de longitud. Flores: plantas dioicas; flores pequeñas y unisexuales de 3-5 mm de longitud, con el perianto reducido, el pedicelo de hasta 1 mm de longitud, el perianto de 1-3 mm de longitud, densamente escamoso-pubescente, con 4-6 dientes cortos, las flores femeninas con un pistilo de aprox. 2 mm de longitud, parte del estilo y el estigma exsertos del perianto. Frutos drupas elipsoides de 8-12 mm de longitud, 7-9 mm de diámetro, de color verde, con parte del estigma remanente, la superficie 3-4-carinada, la semilla única.



OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE Es fácilmente reconocible por sus hojas simples, anchas, con los peciolos largos y frecuentemente doblados en el ápice, y sobre todo por su pubescencia de pelos escamosos (10x) en el envés, que le dan un aspecto amarillento y brillante. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregión de la Ceja de Selva, en zonas de bosque montano nublado, entre 10003000 msnm; se le reporta en los Dps. de Huanuco, Junín y Pasco. Se le observa en áreas de bosque maduro. FENOLOGIA. Flores registradas entre Mayo y Julio; frutos en Julio ESTADO DE CONSERVACIÓN La distribución de esta especie es localizada en nuestro territorio, y es posible que sus poblaciones estén afectadas por la tala dado que tiene madera de bastante buena calidad. La especie tratada se halla en situación de peligro aparente en el país. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Selva Central del Perú: Valle de Chanchamayo (Bosque Pichita - APRODES). USOS La madera es semidura, de grano recto y textura media, de color blanquecino; es trabajable y durable, apreciada localmente para carpintería liviana. En otras especies del género hay reportes de frutos comestibles. FICHA SILVICULTURAL Hyeronima asperifolia (“Palo perla”) No existe información específica para Hyeronima asperifolia pero sí para la especie congenérica Hyeronima alchorneoides (CATIE, 1997), la cual también alcanza el ámbito premontano. Mostramos esta información como referencia. FRUTOS Y SEMILLAS – RECOLECCION Y ALMACENAMIENTO El número de semillas por Kg es 26,500. Las semillas se pueden recolectar directamente del árbol cortando las ramas; dado que son pequeñas, conviene colocar una lona en el suelo para facilitar su recolección. Los frutos caen de las ramas a los 3-4 días de madurar, por lo cual deben colectarse con prontitud en ese momento, que se reconoce por la coloración rojiza de los frutos. Las semillas se extraen manualmente luego de la recolección; aparentemente tienen corta viabilidad y no es posible almacenarlas por mucho tiempo bajo medios normales. GERMINACIÓN Y MANEJO EN VIVERO Las semillas deben sembrarse de inmediato luego de cosechadas. La germinación se inicia a los 25-30 días y finaliza a los 60 días luego de la siembra; es epigea. El Poder Germinativo es de 50-60%. Pueden sembrarse en almácigos o directamente en bolsas; se recomiendan con buena proporción de arena, o tierra bien suelta y sembrar superficialmente las semillas cubriéndolas con el sustrato. La especie requiere un tinglado de sombra hasta 30 días luego del repique. En el vivero, se han observado ataques de hormigas cortadoras (Atta cephalotes), que defolian las plantas.



FAMILIA: EUPHORBIACEAE Nombre científico de la especie: Tetrorchidium rubrivenium Poeppig Nombres comunes : “Col de monte” Sinónimos botánicos : --------------------------DESCRIPCION Arbol de porte mediano a grande, de 25-70 cm de diámetro y 12-30 m de altura total, con fuste cilíndrico, la ramificación desde el segundo tercio, la base del fuste recta. Corteza externa agrietada finamente, color cenizo Corteza interna con textura arenosa, color rosado claro Ramitas terminales con sección circular, de 3-4 mm de diámetro, la superficie color marrón claro a amarillento cuando secas, con pubescencia fina hacia las partes apicales. Hojas simples, alternas y dispuestas en espiral, de 10-18 cm de longitud y 4-4.5 cm de ancho, el peciolo de 2.5-4 cm de longitud, con dos glándulas en su zona media, las láminas elípticas a oblongas, el margen gruesamente dentado, los dientes separados 5-10 mm entre sí, el ápice agudo y acuminado, el acumen de 5-10 mm



de longitud, la base aguda, la nervación pinnada, los nervios secundarios 5-8 pares, la nervación eucamptodroma, las hojas glabras o glabradas. Inflorescencias en racimos axilares a subterminales de 2-3.5 cm de longitud. Flores: plantas dioicas; flores pequeñas y unisexuales, con perianto reducido, carente de pétalos, el pedicelo alargado, de 3-5 mm de longitud, el cáliz de 1 mm de longitud, con 3 dientes muy cortos, las flores masculinas con 3 estambres, los filamentos libres, las flores femeninas con el nectario circundando al pistilo, el estilo obsoleto y el estigma 3-lobado. Frutos cápsulas globosas, de unos 4-8 mm de diámetro, formadas por 3 partes, la superficie lisa, las semillas 3. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE Es reconocible por sus hojas simples, oblongas, con el margen gruesamente dentado; ellas son relativamente pequeñas en el género; los peciolos son también característicos, largo y provistos de glándulas en la zona media. Los frutos 3capsulares son también conspicuos. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregión de la Ceja de Selva, en áreas de bosque montano nublado, entre los 1000-3000 msnm; se le reporta en los Dps. de Amazonas, Loreto, San Martín, Huánuco, Pasco y Junín. Es una especie presente en las zonas de bosque secundario, sin embargo persiste hasta los estadíos maduros del bosque. FENOLOGIA Flores registradas entre Agosto y Octubre; frutos entre Octubre y Noviembre ESTADO DE CONSERVACIÓN Es posible que las poblaciones de este árbol puedan estar afectadas por la tala, dado que tiene madera de bastante buena calidad. La especie tratada se halla en situación de peligro aparente en el país. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Selva Central del Perú: Oxapampa; Valle de Chanchamayo (Bosque Pichita APRODES). USOS La madera es semidura, de grano recto y textura media, de color blanquecino; es trabajable y durable, apreciada para carpintería liviana.



FICHA SILVICULTURAL Tetrorchidium rubrivenum (“Col de monte”) GERMINACIÓN Y MANEJO EN VIVERO La propagación por semilla (sexual) es exitosa aunque no hay información detallada sobre sus particularidades. Las semillas deben ser almacigadas en sustratos con tierra agrícola: arena 3:1 y posteriormente repicadas a bolsas de polietileno, donde se mantienen hasta un tamaño mínimo de 20 cm para ser trasplantadas al terreno definitivo (Palomino et al., 1991b). PLANTACIÓN Se han efectuado ensayos de plantación con esta especie en Oxapampa, Dp. de Pasco (1800 msnm, Temperatura media anual 15.4°C -Máxima 22.4°C, Mínima



11.2°C- y Precipitación total anual promedio 1590 mm en suelos ácidos a neutros, con textura media a fina). Se observa que desarrolla mejor en suelos ligeramente ácidos (Palomino et al., 1991a). Se probaron tres tipos de plantones (con pan de tierra, a raíz desnuda y como pseudoestacas) obteniendo supervivencias mayores siempre en los plantones establecidos con pan de tierra (80-90%) y menores (3377%) bajo las dos últimas modalidades mencionadas. Se recomienda también establecer la plantaciones bajo dosel de purma baja dado que a campo abierto la supervivencia disminuye en 50%. Los incrementos anuales medios de altura de las plantas fueron de hasta 1.80 m (Palomino et al., 1991a; 1991b). (Palomino et al., 1991a; 1991b).



FAMILIA: GROSSULARIACEAE Nombre científico de la especie: Escallonia angustifolia Presl Nombres comunes : “Tasta” Sinónimos botánicos : E. coquimbensis Remy in Gray, E. graefiana Hosseus



DESCRIPCION Arbol de porte pequeño a mediano, de 20-50 cm e diámetro y 4-15 m de altura, con la ramificación desde el segundo tercio, el fuste irregular, nudoso. Corteza externa marrón-rojiza, lisa; posee ritidoma que se desprende en placas irregulares, papiráceas. Corteza interna homogénea, delgada, de color rosado a crema claro. Ramitas terminales con sección angulosa, de color marrón rojizo, de 3-4 mm de sección, provistas de pequeños pelos glandulares en las zonas apicales (10x). Hojas simples, alternas y dispuestas en espiral o agrupadas en nudos también alternos, el peciolo de 3-5 mm de longitud, las láminas lanceoladas, alargadas, de 6-8 cm de longitud por 5-7 mm ancho, el ápice y la base agudos, el margen finamente aserrado, la nervación pinnada, con 12-14 pares de nervios secundarios poco visibles, las láminas cartáceas, glabras, resinosas al estrujar. Inflorescencias racimos terminales de 6-10 cm de longitud, portando 20-30 flores. Flores pequeñas, de 1.5-2 cm longitud, hermafroditas, actinomorfas, con cáliz y corola presentes, el pedicelo de 4 mm longitud, bracteado, el cáliz de 4 mm longitud, basalmente cupuliforme, luego estrechado rematando en 5 pequeños dientes, la corola con 5 pétalos libres, espatulados, blancos, de 8 mm de longitud, los estambres 5, de 5 mm longitud, con anteras alargadas, el pistilo de 5-7 mm longitud, el ovario ínfero, el estilo robusto, el estigma carnoso, capitado. Frutos cápsulas semiglobosas de unos 0.6 cm de diámetro incluyendo los vestigios de cáliz y pistilo, que son persistentes; abren desde abajo en dos o tres partes; tienen numerosas semillas (100-120) diminutas de 1 mm de longitud, ahusadoalargadas, de color café, con un abultamiento en uno de los extremos, constituido por el embrión, la superficie con estrías longitudinales (x20). OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE El género Escallonia se reconoce por su corteza externa provista de ritidoma papiráceo exfoliable, similar al de los Polylepis, y sus hojas finamente aserradas, con puntos resinosos. La especie Escallonia angustifolia es distinguible por sus hojas alargadas, similares a las del Sauce. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregión de la Serranía Esteparia, entre los 2000-4000 msnm, en formaciones de bosques secos en los Dp. de Apurímac, Ayacucho y Arequipa. Es característica en áreas con vegetación poco alterada. FENOLOGIA Flores registradas entre Mayo y Junio; frutos entre Julio y Agosto. ESTADO DE CONSERVACIÓN La especie se halla en situación de peligro de extinción en el país; es urgente propagarla. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Ayacucho: Valle de Chaipi. USOS La madera es dura y de densidad alta; es muy durable y se le aprecia para ebanistería y construcción; también como leña. De las hojas y ramitasse extrae un tinte de color beige, empleado para teñir algodón y lana.



FICHA SILVICULTURAL Escallonia angustifolia (“Tasta”) FRUTOS Y SEMILLAS – RECOLECCION Y ALMACENAMIENTO El peso promedio de los frutos es 0.042 gr y el número de semillas/Kg es 6´500,000; el peso de 1000 semillas es 0.018 gr. La semilla puede almacenarse por periodos largos a temperatura ambiente sin gran pérdida de viabilidad. GERMINACIÓN Y MANEJO EN VIVERO Las semillas no requieren de tratamiento pregerminativo. La germinación se inicia a los 4 días de la siembra y concluye a los 15 días de iniciada; es epigea. El Poder Germinativo es 60% (22°C); la energía germinativa es regular. Las semillas se siembran en almácigos. Conviene esterilizar el sustrato de almácigo con agua hirviendo. A los 3-4 meses de haber finalizado la germinación se les repica a bolsas de polietileno con sustratos de aprox. 30% de tierra negra. Los excesos de humedad deben ser evitados pues las plantulitas son muy susceptibles al ataque de hongos. PLANTACION La plantación puede hacerse a raíz desnuda. Como la plantulitas son muy pequeñas y frágiles, se aconseja rodearlas de “Mulch” para que se sostengan y el viento no las dañe. Se les debe proteger del ganado, que las apetece. Se han obtenido buenos resultados con plantas establecidas en suelos arenosos o calizos, bajo los 3700 msnm. Asimismo, las plantaciones establecidas inmediatamente antes de las lluvias muestran mejor supervivencia y crecimiento. Por ello se aconseja la siembra en Enero, el repique en Abril y la plantaciones en el mes de Noviembre (Sierra Central y Sur). REFERENCIAS: Reynel & León, 1990



FAMILIA: GROSSULARIACEAE Nombre científico de la especie: Escallonia pendula (R. & P.) Persoon Nombres comunes : “Liplipe” Sinónimos botánicos : Escallonia atahuallpae J.F. Macbride, Stereoxylum pendulum R. & P. DESCRIPCION Arbol de porte mediano, de 20-50 cm de diámetro y 6-20 m de altura total, con el fuste recto y cilíndrico, la ramificación desde el segundo tercio, pendular, y la base del fuste sin modificaciones. Corteza externa lisa, de color marrón oscuro, provista de el ritidoma exfoliable en placas cartáceas, irregulares. Corteza interna homogénea, delgada, de color rosado a crema claro. Ramitas terminales con sección circular, de 4-9 mm de diámetro, nudosas hacia las partes apicales, densamente pubescentes, el indumento de pelos glandulosos, que exudan una secreción tenue y pegajosa. Hojas simples, alternas, agrupadas en los extremos de las ramitas, de 10-20 cm de longitud por 3-4.5 cm de ancho, el peciolo de 5-15 mm de longitud, las láminas elípticas, alargadas, el ápice agudo, acuminado, la base aguda y decurrente, el margen diminutamente dentado, especialmente hacia la zona apical (10x), la nervación pinnada, con 18-24 pares de nervios secundarios planos por la haz y promínulos por el envés, las láminas membranosas, densamente pubescentes, el indumento de diminutos pelos simples y glandulares. Inflorescencias en espigas terminales péndulas, largas, de 20-35 cm de longitud, multifloras. Flores pequeñas, hermafroditas, de 1-1.4 cm de longitud, actinomorfas, pentámeras, con cáliz y corola presentes, el pedicelo de 3-5 mm de longitud, provisto de pelos glandulíferos diminutos (10x), el cáliz campanulado, 5-dentado, de 2-3 mm de longitud, estrechado en la mitad inferior, densamente pubescente, los pétalos, rosados a rojizos, libres, oblongos, alargados, de 6-8 mm de longitud, ensanchados en la mitad distal, insertos en el margen del nectario, los estambres 5, de 6-7 mm de longitud, alternos con los pétalos, las anteras de 1 mm de longitud; pistilo único con ovario ínfero, el estilo exserto, persistente, el estigma capitado y carnoso. Frutos capsulares, subglobosos, de 4-5 mm de diámetro, con el cáliz y estilo persistentes, la superficie densamente pubescente; a la madurez se abren en dos desde la base, a partir del punto de inserción el pedúnculo, y están provistos de numerosas y diminutas semillas. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE Véase el comentario sobre el género Escallonia bajo la especie Escallonia angustifolia. Escallonia pendula se reconoce de otras especies del género por sus hojas grandes, elípticas, y sus largas inflorescencias péndulas.



DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregiones de la Serranía Esteparia y la Ceja de Selva, entre 1000-3500 msnm, en formaciones de bosque húmedo y sub-húmedo; distribuida ampliamente en este estrato altitudinal. FENOLOGIA Flores registradas entre Octubre y Enero ESTADO DE CONSERVACIÓN Pese a su rango de distribucion amplio, las poblaciones de especies de este género parecen estar afectadas en nuestro territorio, posiblemente por su madera, que ha motivado tala muy intensa. La especie tratada se halla en situación de peligro aparente en el país. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Selva Central del Perú: Valle de Chanchamayo (Bosque Pichita-APRODES). USOS La madera es semidura, de textura media, de buena calidad, empleada localmente en carpintería; también como leña. FAMILIA: GROSSULARIACEAE Nombre científico de la especie: Escallonia resinosa R. et P. Nombres comunes : “Chachacomo”, “Chacha”, “Tasta” Sinónimos botánicos : ---------------------------



DESCRIPCION Arbol de pequeño porte, de 10-30 cm de diámetro y 2-10 m de altura total, con fuste irregular, nudoso y frecuentemente revirado, la ramificación desde el segundo tercio, la base del fuste sin modificaciones. Corteza externa lisa, provista de ritidoma que se desprende en láminas exfoliables de forma irregular, papiráceas a membranáceas, de color rojizo. Corteza interna homogénea, delgada, de color rosado a crema claro. Ramitas terminales con sección circular, de 4-5 mm de diámetro, nudosas y a veces con pequeñas espínulas; en las partes más lignificadas hay ritidoma papiráceo, rojizo, con desprendimiento en placas irregulares; todas las partes vegetativas e la planta están impregnadas de una resina que suele ser exudada en gotitas hacia las zonas apicales de las ramitas. Hojas simples, alternas y usualmente agrupadas en los extremos de las ramitas, sésiles, las láminas espatuladas u oblanceoladas, de 2-3.5 cm de longitud y 0.5-0.7 cm de ancho, el ápice redondo a obtuso, la base decurrente, el margen diminutamente dentado, especialmente hacia la zona apical (10x), la nervación pinnada, con 10-12 pares de nervios secundarios, las láminas rígidas, cartáceas, glabras. Inflorescencias en panículas terminales cortas, de 2-4 cm de longitud, portando 515 flores. Flores pequeñas, hermafroditas, de 1-1.2 cm de longitud, actinomorfas, pentámeras, con cáliz y corola presentes, el pedicelo de 2-3 mm de longitud, provisto de pelos glandulíferos diminutos (10x), el cáliz campanulado, 5-dentado, de 5 mm de longitud, los pétalos blancos, libres, de 5 mm de longitud, con el ápice rotundo, insertos en el margen del nectario, los estambres 5, de unos 4 mm de



longitud, alternos con los pétalos, exsertos, las anteras de 1 mm de longitud; pistilo único con ovario ínfero, el estilo exserto, persistente, el estigma capitado y carnoso. Frutos capsulares, subglobosos, de 4-5 mm de diámetro, con el cáliz y estilo persistentes; a la madurez se abren en dos desde la base, a partir del punto de inserción el pedúnculo, y están provistos de numerosas y diminutas semillas. La semilla es ahusado-alargada, de unos 0.9 x 0.3 mm, con un engrosamiento en un extremo, constituido por el embrión; la superficie está surcada por estrías longitudinales; es de color café, lustrosa. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE Véase el comentario sobre el género Escallonia bajo la especie anterior. Escallonia resinosa se reconoce de otras especies del género por sus hojas de tamaño mediano, de 2.5-3 cm de longitud. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregión de la Serranía Esteparia, entre 2000-4500 msnm, en formaciones de bosque seco, distribuida a todo lo largo de la sierra peruana. FENOLOGIA: Flores registradas mayormente entre Julio y Septiembre; frutos entre Septiembre y Octubre ESTADO DE CONSERVACIÓN Pese a su rango de distribucion amplio, las poblaciones de especies de este género parecen estar afectadas en nuestro territorio, posiblemente por su madera de buena calidad, que ha motivado tala muy intensa. La especie tratada se halla en situación de peligro aparente en el país. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Sierra Central del Perú: Callejón de Huaylas; Valle del Mantaro. USOS La madera es dura, de textura fina, de excelente calidad, empleada en la elaboración de herramientas y utensilios, aunque no alcanza grandes dimensiones. La leña de esta especie es muy apreciada por su alto poder calorífico. De las ramitas y hojas trituradas se extrae un tinte de color beige, empleado para teñir algodón y lana. Las hojas son empleadas en la medicina tradicional; se les frota en las partes afactadas por dolores reumáticos para mitigarlos. Un insecto lepidóptero cuya larva es comestible, el “Huaytampu” (Metardis cosinga), ataca los brotes de la planta; se le consume de modo tradicional en la Sierra del Dp. de Cuzco (Calca).



FICHA SILVICULTURAL Escallonia resinosa (“Chachacomo”) FRUTOS Y SEMILLAS – RECOLECCION Y ALMACENAMIENTO El peso promedio del fruto es 0.03 gr; el número promedio de semillas/fruto es 970; el número promedio de semillas/kg es 5´360,000 (Reynel & León, 1990) a 128’000,000 (semillas puras: Rey, 2001) y el peso 1000 semillas 0.08-0.015 gr.



Los frutos deben secarse por unos 15 días antes de extraer la semilla. La viabilidad bajo almacenamiento se reduce aproximadamente al 50% en un año. GERMINACIÓN Y MANEJO EN VIVERO No se necesitan tratamientos pregerminativos. La germinación se inicia a los 7-20 días, y finaliza a los 30 días; es epigea. El Poder germinativo es de 60-85% y la energía germinativa es buena. Se recomienda esterilizar el sustrato de almacigado con agua hirviendo (aprox. 15 lt/m2). Asimismo, se sugieren sustratos ricos en materia orgánica, por ejm. 30-50% de tierra negra. Los excesos de humedad deben ser particularmente evitados es el vivero, pues las plantulitas son muy susceptibles al ataque de hongos. Es factible, empleando 1.6 gr. semillas/m2 en almácigo, producir unas 5800 plántulas aptas para repique; ésta es una densidad adecuada. Las plantulitas son muy delicadas y requieren inicialmente un tinglado de paja a media luz; también recubrimiento con un capa de aprox. 0.5 cm de espesor de “Mulch” o paja, para amortiguar el riego y la intemperie. Conviene almacigar al inicio de las lluvias para tener plantulitas crecidas cuando las temperaturas bajan en Agosto. Las plantulitas crecen lentamente; son repicadas a bolsas de polietileno luego de 34 meses en almácigo, cuando tienen al menos unos 3-4 cm; la supervivencia al repique es buena (90%). Para el sustrato de embolsado se sugiere un buen nivel de materia orgánica, p.ejm. tierra negra, tierra agrícola, turba y ceniza 1:1:1:1. El crecimiento con este sustrato alcanza unos 17 cm en 6 meses. PLANTACION Las mismas indicadas para la especie E. angustifolia; no obstante, el “Chachacomo” tiene mayor tolerancia a la aridez que la especie anterior. OTRAS TÉCNICAS DE PROPAGACIÓN (a) Se recomienda el uso de la regeneración natural. Esta puede facilitarse o inducirse roturando el suelo bajo un árbol semillero y cubriéndolo de paja luego de la semillación, para propiciar la germinación. (b) La propagación por estacas es también exitosa, aunque sobre ésta no se dispone de datos publicados. REFERENCIAS Pretell et al., 1985; Aguirre, 1986; Aguirre, 1988; Reynel & León, 1990; Rey, 2001.



FAMILIA: GROSSULARIACEAE Nombre científico de la especie: Ribes viscosum R. & P. Nombres comunes : “Mullu-mullu” Sinónimos botánicos : Coreosma dombeyana Spach, Ribes dombeyanum Spach, Ribes glandulosum R. & P. DESCRIPCION Arbol de porte pequeño, de 15-40 cm de diámetro y 1.5-8 m m de altura, con la ramificación desde el segundo tercio, el fuste irregular, nudoso, sin modificaciones en la base.



Corteza externa lisa, provista de ritidoma que se desprende en láminas exfoliables de forma irregular, papiráceas a membranáceas, de color rojizo. Corteza interna homogénea, delgada, de color rosado a crema claro. Ramitas terminales con sección circular, de 5-7 mm de diámetro, color marrón rojizo a cenizo, robustas, nudosas, provistas de ritidoma papiráceo de color rojizo, las zonas apicales y más tiernas de las ramitas con pelos capitados, setíferos, resinosos (10x). Hojas simples, alternas o fasciculadas en los nudos de las ramitas, los peciolos de 0.5-1 cm de longitud, envainadores, las láminas anchamente ovadas a rotundas en su contorno total, trilobuladas, de 1.5-3 cm de longitud por 1.5 cm de ancho, el ápice agudo, la base cordada, el margen aserrado a veces doblemente, la nervación palmeada, los nervios fuertemente impresos en la haz y prominentes en el envés, las hojas glabrescentes, ralamente cubiertas de pelos capitados (10x). Inflorescencias en racimos de 1-2.5 cm de longitud, portando 5-10 flores. Flores pequeñas, de 6-7 mm longitud, actinomorfas, con cáliz y corola presentes, el pedicelo de 1-2 mm longitud, el cáliz cupuliforme, 5-dentado, los pétalos 5, pequeños, de 3-4 mm longitud, los estambres 5, epipétalos, las anteras brevemente exsertas, el pistilo único, con el ovario pubescente. Frutos bayas globosas de 5-10 mm de diámetro, de color anaranjado a rojo intenso, con 4 semillas y vestigios de perianto en el ápice. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregiones de la Serranía Esteparia y la Ceja de Selva, entre los 1500-4000 msnm, en formaciones de matorral y bosque seco a sub-húmedo en los Dp. de Ancash, Lima, Junín y Pasco. Es característica en áreas con vegetación poco alterada. FENOLOGIA Flores registradas en Enero; frutos entre Junio-Julio ESTADO DE CONSERVACIÓN Fuertemente afectada en el país; los individuos son actualmente escasos. La especie se halla en situación de peligro de extinción; es urgente propagarla. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Selva Central del Perú: Valle de Chanchamayo (Bosque Pichita - APRODES). USOS La madera es dura y de densidad alta; es muy durable y se le aprecia para ebanistería y construcción; también como leña.



FAMILIA: JUGLANDACEAE Nombre científico de la especie: Nombres comunes : “Nogal” Sinónimos botánicos :



Juglans neotropica Diels ---------------------------------



DESCRIPCION Arbol de porte mediano a grande, de 30-120 cm de diámetro y 20-35 m de altura, con la ramificación desde el segundo tercio, el fuste cilíndrico, regular, sin modificaciones en la base. Corteza externa agrietada, color marrón oscuro a negruzco, provista de ritidoma que se desprende en láminas rectangulares. Corteza interna homogénea, de color crema claro. Ramitas terminales con sección circular, de 5-7 mm de diámetro, color marrón, lenticeladas, pubescentes hacia las partes apicales. Hojas compuestas paripinnadas, dispuestas en espiral, 20-45 cm de largo, 4-12 pares de foliolos, de 5-10 cm de largo, 3.5-5 cm de ancho, lanceolado, ápice acuminado, base redonda o asimétrica, borde aserrado, nervación pinnada, 6-12 pares de nervios secundarios glabrescente. Inflorescencias: la especie es monoica y las inflorescencias masculinas y femeninas son algo diferentes, las masculinas en las axilas de las cicatrices foliares, numerosas, verduscas, de 15-22 cm de longitud, las inflorescencias femeninas en espigas verdes de 6-10 cm de longitud, con las flores alternadas. Flores unisexuales, pequeñas y con el perianto reducido, las masculinas de unos 59 mm de diámetro, con numeroso estambres rodeados de un perianto corto, las femeninas de 2-5 mm de longitud, conformadas por un perianto ovoide y exteriormente pubescente que rodea al pistilo con ovario súpero, el estilo corto y el estigma bífido, papiloso. Fruto drupáceo, globoso a ovoide, de 4-6 cm de diámetro, con la superficie glabra, el mesocarpo carnoso y un endocarpo muy duro y lignificado, circunvoluto exteriormente, la semilla blanquecina, comestible. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE Se le reconoce por la corteza fuertemente agrietada, las hojas compuestas, alternas, con láminas pubescentes y con margen aserrado; ellas tienen un olor dulce, similar al de melaza, al ser estrujadas; sus frutos son característicos, con una pepa leñosa muy dura al interior de la cual hay una semilla blanquecina y comestible. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregión de la Ceja de Selva, en zonas de bosque húmedo premontano y montano, mayormente entre 1000-3500 msnm; tiene amplia distribución y se le reporta a lo largo de todo el Ande peruano en este estrato de altitud. Se le observa en los estadíos de sucesión tardíos de la vegetación, y también en el bosque maduro. FENOLOGIA Flores registradas entre Noviembre y Diciembre; frutos entre Diciembre y Marzo ESTADO DE CONSERVACIÓN Dada su amplia distribución, se trata de una especie aparentemente fuera de peligro. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Selva Central del Perú: Valle de Chanchamayo (Estación Génova-UNALM; Bosque Pichita - APRODES). USOS



La madera es de excelente calidad, muy durable y trabajable, de color marrón oscuro, apreciada para ebanistería y construcción. La semilla es comestible y tiene elevado contenido de proteína y grasa. Se reportan usos medicinales tradicionales del Nogal; la infusión de las hojas se usa como astringente y para curar el insomnio (De la Cruz et. al., 2006) FICHA SILVICULTURAL Juglans neotropica (“Nogal”) Ficha silvicultural basada mayormente en un reporte de CATIE (1999). FRUTOS Y SEMILLAS – RECOLECCION Y ALMACENAMIENTO Hay 50-200 nueces por Kg. El periodo óptimo para la recolección de los frutos es cuando éstos, luego de madurar, caen de modo natural; se les recolecta directamente del suelo. Los frutos recogidos se amontonan y cubren con paja húmeda y tierra para que favorecer la descomposición de la cáscara y la pulpa; ello se produce en cerca de un mes. Luego se lavan las semillas y se secan al sol por dos días. Las semillas almacenadas en condiciones ambientales pierden rápidamente su viabilidad, por lo que se aconseja sembrarlas inmediatamente luego de la cosecha. GERMINACIÓN Y MANEJO EN VIVERO Se sugiere alguno de los siguientes tratamientos pregerminativos al endocarpo: remojo en agua fría durante tres días con cambio de agua; escarificación en arena por cuatro meses, o extendido de los endocarpos al sol; bajo esta última técnica se abren luego de unas 2 horas y entonces se rocían con arena fina para impedir que se cierren, y poder extraer la semilla. Los endocarpos pueden sembrarse en almácigos o directamente en bolsas de polietileno y se recomienda un sustrato de arena y aserrín. Se les siembra con la radícula en posición horizontal, con 2-3 cm de profundidad. Palomino et al. (1991a) sugieren que la siembra directa de las semillas en el terreno da buenos resultados. PLANTACIÓN Cuando se producen plantones en bolsas de polietileno, tres a cuatro meses luego de la germinación (= plantas de 30-40 cm) los plantones están aptos para ser llevados al terreno definitivo. Se han efectuado ensayos de plantación con esta especie en Oxapampa, Dp. de Pasco (1800 msnm, Temperatura media anual 15.4°C -Máxima 22.4°C, Mínima 11.2°C- y Precipitación total anual promedio 1590 mm en suelos ácidos a neutros, con textura media a fina). Se observa que desarrolla mejor en suelos ligeramente ácidos a neutros (Palomino et al., 1991a). Se probaron tres tipos de plantones (con pan de tierra, a raíz desnuda y como pseudoestacas) obteniendo supervivencias mayores siempre en los plantones establecidos con pan de tierra (98%) y ligeramente menores con las otras modalidades (85 y 73% respectivamente ). Los incrementos anuales medios de altura de las plantas fueron de hasta 90 cm (Palomino et al., 1991a; 1991b). Se reporta una especie de Lepidóptero y de mosca de la fruta que utilizan a esta especie como hospedero. Gretchena garai Miller (Lepidoptera: Tortricidae) barrena hojas y brotes tiernos de J. neotropica en plantaciones puras.



FAMILIA: LAURACEAE Nombre científico de la especie: Aniba robusta (Klotzsch & Karsten) Mez Nombres comunes : “Roble amarillo”, “Moena amarilla” Sinónimos botánicos : Aydendron robustum Klotzsch & Karsten



DESCRIPCION Arbol de porte mediano a grande, de 30-60 cm de diámetro y 18-30 m de altura total, con el fuste recto y la ramificación desde el segundo tercio. Corteza externa lenticelada, color marrón claro. Corteza interna homogénea, color rosado claro, con olor fuerte y fragante. Ramitas terminales con sección angulosa, de unos 4-5 mm de diámetro, pubescentes hacia la zona apical. Hojas simples, alternas, con tendencia a agruparse en los extremos de las ramitas, de unos 8-12 cm de longitud y 3-6 cm de ancho, el peciolo de 4-6 mm de longitud, las láminas obovadas, con nervación pinnada, los nervios secundarios 10-14 pares, robustos, planos en la haz y prominentes en el envés, el ápice de la lámina rotundo, la base aguda, el margen entero, las hojas glabras por la haz, diminutamente pubescentes y de color pálido por el envés. Inflorescencias en panículas de 10 cm de longitud, paucifloras, tomentosas. Flores pequeñas, hermafroditas, actinomorfas, verduscas, de 5 mm de longitud, el pedicelo de 2 mm de longitud, los tepalos 6, ovados, de 1 mm de longitud, pubescentes, los estambres fértiles 9, de 1 mm de longitud, en los verticilos I y II introrsos, en el verticilo III extrorsos, los filamentos densamente pubescentes, el pistilo glabro, de 2 mm de longitud. Frutos drupas verdes, globosas, de 1.5 cm de longitud, la cúpula lenticelada, de 2 cm de longitud, cubriendo todo el fruto, la semilla única. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE. Las Lauráceas constituyen una familia cuya taxonomía es difícil, porque muhos géneros son muy especiosos; el reconocimiento de las especies requiere normalmente de flores y frutos. Los árboles de esta familia de son distinguibles en el campo por el olor fuerte, fragante de las partes vegetativas, tales como la corteza interna u hojas, y la madera brillante en la sección longitudinal. En el género Aniba, las flores tienen el androceo conformado por 3 verticilos de estambres, los dos más externos (verticilos I-II) siempre con anteras 2-valvadas y fértiles, el verticilo más interno con anteras 0-2-valvadas; los frutos poseen una



cúpula profunda y lenticelada. Aniba robusta tiene hojas características, muy coriáceas y obovadas. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregión de la Ceja de Selva, en áreas de bosque montano nublado, entre los 2000-3000 msnm, en los Dps. de Junín y Pasco. Es una especie presente en el bosque maduro. FENOLOGIA Frutos registrados en Marzo ESTADO DE CONSERVACIÓN Especie confinada a áreas bastante localizadas; su madera es de buena calidad, lo que podría determinar que se le tale con intensidad. Se trata de una especie en peligro aparente en el país. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Selva Central del Perú: Valle de Chanchamayo (Bosque Pichita - APRODES). USOS La madera es de buena calidad, de densidad y textura medias; se le aprecia localmente para carpintería y ebanistería. FICHA SILVICULTURAL Aniba robusta (“Roble amarillo”) No existe información específica para Aniba robusta pero sí para una especie del mismo género, también del ámbito montano, aun no identificada (Palomino et al., 1991a); mostramos ésta como referencia. GERMINACIÓN Y MANEJO EN VIVERO Aunque no hay detalles sobre la germinación, es claro que es exitosa bajo el sistema usual de almácigo inicial y posterior repique a bolsas de polietileno con sustrato rico en materia orgánica (Palomino et. al., 1991a; 1991b). Se reportan ensayos de plantación con la especie antedicha en Oxapampa, Dp. de Pasco (1800 msnm, Temperatura media anual 15.4°C -Máxima 22.4°C, Mínima 11.2°C- y Precipitación total anual promedio 1590 mm en suelos ácidos a neutros, con textura media a fina). Se han efectuado pruebas de establecimiento con tres tipos de plantones (con pan de tierra, a raíz desnuda y como pseudoestacas) obteniendo supervivencias mayores siempre en los plantones establecidos con pan de tierra (100%) y ligeramente menores con las otras modalidades (62 a 91%). Los incrementos anuales medios de altura de las plantas fueron de hasta 50 cm, y hay indicios de que mejora su crecimiento cuando se le establece bajo la modalidad de fajas de enriquecimiento en bosques alterados (Palomino et al., 1991a; 1991b).



FAMILIA: LAURACEAE Nombre científico de la especie: Beilshmiedia sulcata (R. & P.) Kostermans Nombres comunes : “Ushun moena”, “Palta moena”, “Moena” Sinónimos botánicos : Laurus sulcata R. & P., Persea sulcata (R. & P.) Meissner, Hufelandia latifolia Nees, Hufelandia sulcata (R.& P.) Nees DESCRIPCION Arbol de porte mediano a grande, de 30-120 cm de diámetro y 20-30 m de altura total, con fuste cilíndrico, la ramificación desde el segundo tercio, la base del fuste recta. Corteza externa lenticelada, color marrón claro. Corteza interna homogénea, color blanquecino, con olor fuerte típico de la familia Lauraceae. Ramitas terminales con sección poligonal, de 4-7 mm de diámetro, la superficie color marrón claro cuando secas, glabradas o con pubescencia fina hacia las partes apicales. Hojas simples, alternas y dispuestas en espiral, de 7-12 cm de longitud y 3-4.5 cm de ancho, el peciolo de 0.5-1.5 cm de longitud, las láminas elípticas a ovadas, a menudo asimétricas, el margen entero, el ápice agudo, cortamente acuminado, la base aguda, la nervación pinnada, los nervios secundarios 6-8 pares, la nervación eucamptodroma, los nervios terciarios reticulados, las hojas glabras. Inflorescencias en panículas axilares multifloras de 6-15 cm de longitud, con el eje principal longitud. Flores hermafroditas, pequeñas, de 7-10 mm de longitud, con el perianto compuesto por dos verticilos de 3 segmentos cada uno, el pedicelo de 1 mm de longitud, perianto caedizo, el androceo compuesto por 9 estambres, las anteras con



4 celdas, los 3 estambres interiores con dos glándulas basales y los filamentos bien desarrollados, los 6 estambres exteriores con filamentos cortos o subsésiles, el ovario súpero, ovoide, el estilo obsoleto, el estigma simple. Frutos drupas oblongoides a subglobosas de 1.5-4 cm de longitud, la superficie lisa, con de color rojizo cuando maduras, la semilla única. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE Las Lauráceas constituyen una familia cuya taxonomía es difícil, pues varios de sus géneros son muy especiosos. El reconocimiento de las especies normalmente requiere de flores o frutos. En general, se reconoce a la familia por el olor fragante de la corteza y hojas, y por su madera de color claro, brillante al corte longitudinal. Los géneros de Lauráceas se discriminan en base a características de las flores y los frutos. En el género Beilshmiedia, el androceo está conformado por 3 verticilos de estambres, las anteras con 2 valvas (por excepción, Beilshmiedia sulcata tiene anteras con 4 valvas); los frutos no poseen cúpula, a diferencia de varios otros géneros en la familia. El género Persea, que también posee frutos sin cúpula, se diferencia de Beilshmiedia en su androceo, que posee anteras con 2-4 valvas y un verticilo exterior (verticilo IV) de estaminodios sagitados. Beilshmiedia sulcata tiene hojas características, relativamente pequeñas, con pocos nervios secundarios y flores más bien grandes. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregión de la Ceja de Selva, en zonas de bosque húmedo premontano y montano, entre 1000-2500 msnm (Dps. de Junín y Pasco). Es una especie presente en el bosque maduro. FENOLOGIA Flores y frutos registrados en Marzo ESTADO DE CONSERVACIÓN Especie confinada a áreas bastante localizadas; su madera es de buena calidad, lo que podría determinar que se le tale con intensidad. Se trata de una especie en peligro aparente en el país. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Selva Central del Perú: Valle de Chanchamayo (Estación Experimental La Génova – UNALM) USOS La madera es semidura, de grano recto y textura media, de color amarillento; es trabajable y durable, apreciada para carpintería liviana.



FAMILIA: LAURACEAE Nombre científico de la especie: Endlicheria griseo-sericea Chardebali Nombres comunes : “Amala”, “Moena”, “Roble” Sinónimos botánicos : --------------------------------DESCRIPCION Arbol de porte mediano a grande, de 30-60 cm de diámetro y 18-30 m de altura total, con el fuste recto y la ramificación desde el segundo tercio. Corteza externa lenticelada, color marrón oscuro. Corteza interna homogénea, color crema claro, con olor fuerte y fragante.



Ramitas terminales con sección poligonal, de unos 4-6 mm de diámetro, pubescentes. Hojas simples, alternas y dispuestas en espiral, de unos 20-25 cm de longitud y 1114 cm de ancho, el peciolo de 9-12 cm de longitud, las láminas ovadas, a menudo inequiláteras, el ápice acuminado, con acumen corto, de hasta 1 x 1 cm, la base aguda frecuentemente revoluta, el margen entero, la nervación pinnada, los nervios secundarios 5-8 pares impresos en la haz y prominentes en el envés, las hojas glabras en la haz, sedoso-pubescentes y de color amarillo platinado por el envés. Inflorescencias en panículas axilares multifloras de unos 7-14 cm de longitud, los ejes de las inflorescencias finamente pubescentes. Flores: la especie es dioica; flores muy pequeñas, el perianto formado por dos verticilos de 3 segmentos cada uno, en las flores masculinas los estambres 9, fértiles, dispuestos en 3 verticilos de 3, las anteras con 2 valvas, los dos verticilos externos con las anteras introrsas, el verticilo interno con las anteras extrorsas, 2glandulares en la base, en las flores femeninas hay estambres reducidos presentes, el pistilo con ovario globoso y estigma corto. Frutos drupas de 1-2 cm de longitud, con la cúpula desarrollada en la parte más basal del fruto, la semilla única. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE Véase los comentarios para el reconocimiento de la familia en las especies anteriores. El género Endlicheria se reconoce por ser dioico, por sus flores con 9 estambres, éstos 2-valvados, y por la presencia de una cúpula debajo del fruto. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregión de la Ceja de Selva, en zonas de bosque húmedo premontano y montano, entre 1000-2500 msnm (Dps. de Junín y Pasco). Es una especie presente en el bosque maduro. FENOLOGIA Frutos registrados en Septiembre ESTADO DE CONSERVACIÓN Especie confinada a áreas bastante localizadas; su madera es de buena calidad, lo que podría determinar que se le tale con intensidad. Se trata de una especie en peligro aparente en el país. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Selva Central del Perú: Valle de Chanchamayo (Estación Experimental La Génova – UNALM) USOS La madera es semidura, de grano recto y textura media, de color amarillento; es trabajable y durable, apreciada para carpintería liviana. El fruto de algunas especies montanas de este género es consumido en estado natural por los pobladores locales en los Andes del Norte del Perú (Quispe & Tello, 2001)



FICHA SILVICULTURAL Endlicheria griseo-sericea (“Amala”, “Moena”, “Roble”)



No existe información específica para Endlicheria griseo-sericea pero sí para una especie del mismo género, también del ámbito montano, aun no identificada (Quispe & Tello, 2003); mostramos ésta como referencia. FRUTOS Y SEMILLAS – RECOLECCION Y ALMACENAMIENTO Los frutos maduros y aptos para la recolección adoptan una coloración morada oscura. Se separa por frotación la pulpa de la semilla y se les remoja por 24 horas para eliminar el material mucilaginoso que recubre el fruto; luego se lava y se orea por 2-3 días. De este modo queda listo para ser sembrado o almacenado GERMINACIÓN Y MANEJO EN VIVERO Se recomienda sembrar las semillas en almácigos y a poca profundidad, con la radícula en forma horizontal y orientada del mismo modo en todas las semillas. Una vez obtenida la germinación las plantulitas son repicadas o trasladadas a bolsas con sustrato rico en materia orgánica y textura suelta. Al cabo de siete meses del repique los plantones pueden sembrarse en el terreno definitivo.



FAMILIA: LAURACEAE



NOMBRE CIENTIFICO DE LA ESPECIE: Licaria triandra (Swartz) Kostermans NOMBRE COMUN: “Latero”, “Canela moena” SINONIMOS BOTANICOS: Acrodiclidium limbatum (Nees) J.F. Macbride, A. limbosum (R. & P.) Mez, Laurus limbosa R. & P., L. triandra Swartz, Licaria limbosa (R. & P.) Kostermans, Nectandra limbata Nees DESCRIPCION Arbol de 20-70 cm de diámetro y 15-30 m de altura, con fuste cilíndrico, la ramificación en el segundo tercio, la base del fuste recta o con aletas pequeñas. Corteza externa lenticelada, color marrón claro con manchas grisáceas, las lenticelas circulares a alargadas, de 3-5 mm de longitud, poco protuberantes, regularmente distribuidas. Corteza interna homogénea, color amarillo blanquecino; al cortarla es perceptible en ella un olor fuerte y fragante, dulce. Ramitas terminales con sección circular, 2-4 mm de sección, color marrón claro cuando secas, glabras. Hojas simples, alternas y dispuestas en espiral, los peciolos de 8-12 mm de longitud, las láminas de 13-16 cm de longitud y 4-5 cm de ancho, elípticas a lanceoladas, enteras, el ápice agudo, con un acumen de 5-10 mm de longitud, la base aguda, la nervación pinnada, los nervios secundarios 7-10 pares, levemente impresos en la haz, la nervación terciaria reticulada, las láminas cartáceas, glabras, de color amarillento o marrón claro cuando secas. Inflorescencias panículas terminales a axilares de 4-5 cm de longitud, multifloras. Flores muy pequeñas, hermafroditas, actinomorfas, de unos 3 mm de longitud, el pedicelo muy corto, los tépalos 6, de 2 mm de longitud, el androceo con las series de estambres externos (verticilos I-II) reducidos a estaminodios, el verticilo más interior de estambres (verticilo III) con ellos fértiles, 2-valvados, el pistilo de 2 mm de longitud con ovario globoso, el estilo alargado del doble de longitud que el ovario, el estigma vagamente discoide. Frutos de 2.5-3 cm de longitud con el remanente del cáliz parcialmente envolvente (cúpula), hemisférico, prominente, rojizo, lenticelado, glabro, con doble margen, el margen externo grueso y de contorno irregular, de 4 mm de ancho, el margen interno entero, de 3 mm de alto, la drupa ovoide a elipsoide, negra cuando madura, lisa y lustrosa, la semilla única. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE. Véanse comentarios generales sobre la familia de las Lauráceas en el acápite correspondiente a la especie Aniba robusta. En el género Licaria, el androceo tiene los dos verticilos más externos (verticilos I-II) reducidos a estaminodios o ausentes y el verticilo más interno (verticilo III) fértil, con anteras 2-valvadas; los frutos poseen una cúpula con doble margen. Licaria triandra se distingue por sus hojas alargadas y glabras, y sus frutos con la cúpula rojiza notoria y de doble margen. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregiones de la Ceja de Selva y la Selva Baja, hasta los 2000 msnm, con distribución amplia en formaciones de bosque húmedo premontano y montano. Es una especie presente en el bosque maduro. FENOLOGIA. Registros de floración a mediados de la estación seca, entre JunioJulio e inicio de la formación de frutos aparentemente fines de ésta, hacia Noctubre



Noviembre; posiblemente los frutos tardan varios meses en madurar completamente. ESTADO DE CONSERVACIÓN Especie con distribución amplia y aparentemente fuera de peligro. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Selva Central del Perú: Valle de Chanchamayo (Estación Experimental La Génova – UNALM) USOS. Madera de buena calidad, semidura y semipesada, con grano recto a entrecruzado, textura media, color blanquecino a amarillento, fragante. Se le aprecia en carpintería, ebanistería y construcción. Se reporta que esta especie es apreciada como planta de sombra para café y produce gran cantidad de hojarasca y materia orgánica que favorece al suelo (Quispe & Tello, 2003)



FICHA SILVICULTURAL Licaria triandra (“Latero”, “Canela moena”) Ficha basada en información de Quispe & Tello (2003) FRUTOS Y SEMILLAS - RECOLECCION Y ALMACENAMIENTO La maduración del fruto se detecta cuando la superficie adquiere un color negrusco y consistencia suave, con la pulpa de color verde claro, similar al de la palta. Las semillas se hallan aptas para la germinación cuando adquieren un color marrón. El pericarpio del fruto debe eliminarse manualmente; no es conveniente dejarlo fermentar pues ello disminuye el Poder Germinativo de las semillas. Las semillas deben orearse para disminuir moderadamente su contenido de humedad antes de la siembra. GERMINACIÓN Y MANEJO EN VIVERO El sustrato recomendable está compuesto por una mezcla de tierra negra rica en materia orgánica, arena y tierra agrícola en proporción 2:1:1. Las semillas sin tratamiento inician la germinación a los 23 días después de la siembra y el crecimiento inicial es rápido. Las plantulitas se repican a bolsas cuando brota el primer par de hojas y se mantienen bajo sombra por los siguientes 15 días, luego de lo cual el tinglado puede ralearse. El riego debe ser permanente y controlado. Se han observado ataques a las plantulitas por parte de hongos como la chupadera; esto puede controlarse con los productos químicos usuales en el comercio.



FAMILIA: LAURACEAE Nombre científico de la especie: Nectandra discolor (H.B.K.) Nees Nombres comunes: “Moena”, “Moena amarilla”, “Puchuguero amarillo” Sinónimos botánicos: Ocotea discolor H.B.K., Ocotea comasensis Schmidt DESCRIPCION Arbol de 30-90 cm de diámetro y 15-30 m de altura, con fuste cilíndrico, la ramificación desde el segundo tercio, la base del fuste recta o con aletas pequeñas. Corteza externa lenticelada, color marrón claro, las lenticelas circulares a elípticas de 4-5 mm de diámetro, poco protuberantes, regularmente distribuidas. Corteza interna homogénea, color amarillo blanquecino; oxida rápidamente en contacto con el aire tornándose de color naranja. Ramitas terminales con sección poligonal, de 3-5 mm de sección, color marrón oscuro cuando secas, finamente pubescentes en las partes terminales. Hojas simples, alternas y dispuestas en espiral, los peciolos de 1-1.5 cm de longitud, las láminas de 10-14 cm de longitud y 4.5-5.5 cm ancho, obovadas a suboblongas, usualmente algo asimétricas, enteras, el ápice agudo a obtuso, la base aguda, con un doblez revoluto notorio a cada lado del nervio central, la nervación pinnada, los nervios secundarios 8-10 pares, impresos en la haz, la nervación terciaria paralela en el envés, las láminas cartáceas, glabradas en la haz y finamente pubescentes en el envés. Inflorescencias panículas axilares de 8-12 cm de longitud, multifloras. Flores pequeñas, hermafroditas, actinomorfas, de 7-9 mm de longitud incluyendo el pedicelo, éste de 2-3 mm de longitud, los tépalos 6, anchamente ovados, pubescentes y velutinos en su cara externa, los estambres de 1-2 mm de longitud, sésiles o subsésiles, el pistilo de 1-2 mm de longitud, el ovario ovoide, de 1 mm de longitud, el estilo alargado de 1 mm de longitud, el estigma obsoleto. Frutos con el pedúnculo grueso, el remanente del cáliz parcialmente envolvente (cúpula) de 0.5-1.5 cm de longitud, cubriendo 1/3 de la drupa, pubescente, la drupa de 1-2 cm de longitud con la superficie glabra, lustrosa y negra cuando madura, la semilla única.



OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE. Véanse los comentarios generales el reconocimiento de especies de la familia de las Lauráceas bajo las especies anteriores. En los géneros Nectandra y Ocotea los estambres son 9 y están dispuestos en 3 verticilos, los externos (verticilos I-III) son fértiles, los verticilos I-II introrsos, el verticilo III extrorso o subextrorso y con glándulas en la base de los filamentos; todos los estambres tienen anteras con 4 valvas. En Nectandra las anteras están dispuestas en un arco; en Ocotea las anteras están dispuestas en dos hileras, una sobre la otra. En ambos géneros el androceo posee un verticilo más interior (verticilo IV) conformado por estaminodios; los frutos drupas tienen la cúpula o remanente del cáliz agrandado y parcialmente envolvente. La especie Nectandra discolor es muy afín a N. reticulata, y ambas poseen el borde de la hoja basalmente revoluto, pero la primera tiene hojas de menor tamaño. DISTRIBUCION Y HABITAT. Ecorregión de la Ceja de Selva, entre 1500-3000 msnm, en zonas de bosque montano húmedo. Se le observa en áreas de bosque maduro. FENOLOGIA. Registros de floración y fructificación a inicios del año. ESTADO DE CONSERVACIÓN Especie confinada a áreas bastante localizadas; su madera es de buena calidad, lo que podría determinar que se le tale con intensidad. Se trata de una especie en peligro aparente en el país. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Selva Central del Perú: Comas (Dp. Junín) USOS. Madera de buena calidad, blanda, liviana, con grano recto a entrecruzado, textura media a gruesa y color amarillento, fragante. Es medianamente durable; se le aprecia en carpintería, ebanistería y construcción.



FICHA SILVICULTURAL Nectandra discolor (“Moena”) No existen referencias específicas sobre la propagación de Nectandra discolor, pero sí para otras especies del mismo género, las cuales mostramos como referencias FRUTOS Y SEMILLAS – RECOLECCION Y ALMACENAMIENTO Las semillas de Nectandra estudiadas tienen comportamiento recalcitrante al almacenamiento (IPGRI, 1998). Se reporta que la pérdida de humedad de un 52% a 33% anula la viabilidad de las semillas (Gonzáles, 1991). GERMINACIÓN Y MANEJO EN VIVERO El Poder Germinativo es moderado a bueno con las especies de Nectandra para las cuales hay referencias; para N. membranacea, 23% con semillas frescas (Gonzáles, 1991); para la especie Centroamericana Nectandra hihua, 95% con semillas frescas y 22% con semillas luego de 15 días de cosechadas (Sandoval & Ramírez, 2000) . PLANTACION Plantaciones de la especie Nectandra mollis han sido establecidas en Oxapampa en la Selva Central del Perú (75°13’W, 10°34’S, 1800 msnm) con buenos resultados; las plantas se han dispuesto bajo dosel de vegetación secundaria temprana en suelos de laderas con 40% de pendiente, profundos, de baja fertilidad y pH ácido (45.5) alcanzado un altura promedio de 6.8 m en 4 años, con supervivencia de 40%



(Palomino et al., 1991). Para la especie Nectandra hihua, se reportan crecimientos de hasta 3 m en 2 años (Sandoval & Ramírez, 2000). REFERENCIAS: Palomino et al., 1991; Gonzáles, 1991; IPGRI, 1998; Sandoval & Ramírez, 2000



FAMILIA: LAURACEAE Nombre científico de la especie: Nectandra longifolia (R. & P. ) Nees Nombres comunes: “Moena”, “Moena amarilla” Sinónimos botánicos: Laurus longifolia R. & P. DESCRIPCION Arbol de 30-80 cm de diámetro y 20-30 m de altura, con fuste cilíndrico, la ramificación monopódica desde el segundo tercio, la base del fuste recta o con aletas pequeñas. Corteza externa lenticelada, color marrón claro, las lenticelas circulares, de 4-5 mm de diámetro, poco protuberantes, regularmente distribuidas. Corteza interna homogénea, color amarillento; oxida rápidamente a marrón; al cortarla es perceptible en ella un olor fuerte y característico algo picante, fragante. Ramitas terminales con sección poligonal, de 5-7 mm de sección, estriadas, color marrón claro cuando secas, pubescentes en las partes terminales.



Hojas simples, alternas y dispuestas en espiral, los peciolos de 1-1.5 cm de longitud, las láminas de 20-25 cm de longitud y 6-7 cm ancho, oblongo-alargadas a falcadas, inequiláteras, enteras, el ápice agudo, usualmente con un acumen de 1-2 cm de longitud, la base aguda u obtusa, asimétrica, la nervación pinnada, los nervios secundarios 10-12 pares, promínulos en haz y envés, eucamptodromos las láminas cartáceas, glabradas, de color rojizo a amarillento cuando secas. Inflorescencias panículas axilares de 20-25 cm de longitud, multifloras. Flores pequeñas, hermafroditas, actinomorfas, de 4-5 mm de longitud incluyendo el pedicelo, éste de 1 mm de longitud, los tépalos 6, de 1-2 mm de longitud, obovados, con la superficie papilosa, pubérula, los estambres de 1 mm de longitud, el pistilo de 1.5 mm de longitud, glabro, con ovario ovoide a elipsoide, el estilo casi de la longitud del ovario, el estigma discoide. Frutos con el pedúnculo corto, el remanente del cáliz parcialmente envolvente (cúpula) de 0.5-1 cm de longitud, lenticelado, la drupa elipsoide, de 1-1.5 cm de longitud con la superficie rojiza, glabra, lustrosa, la semilla única. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE. Véanse los comentarios generales el reconocimiento de especies de la familia de las Lauráceas bajo las especies anteriores. Nectandra longifolia tiene hojas características, más bien grandes, rojizas a amarillentas al secado y el pistilo con el estilo algo más corto o de igual tamaño que el ovario. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregiones de la Ceja de Selva y la Sleva Baja, mayormente hasta los 1800 msnm, en zonas de bosque húmedo premontano y montano, con distribución amplia en el país. Es una especie presente en el bosque maduro. FENOLOGIA. Registros de floración durante la estación seca, entre Mayo y Agosto. En las especies de Nectandra es usual que la apertura de cada flor dure solamente un día, pero la floración en cada individuo es extendida en el tiempo pues las flores abren secuencialmente en cada inflorescencia. Los registros sugieren que la formación de frutos se inicia a fines del año, al comienzo de la estación de lluvias. Los frutos normalmente toman varios meses, a veces cerca de un año, en madurar; la tasa de producción de frutos maduros versus flores es normalmente muy baja (Rohwer, 1993). En cuanto a la polinización, posiblemente los polinizadores son abejas pequeñas de la familia Meliponinae y pequeñas moscas. La dispersión es en mucho efectuada por aves como Tucanes, los cuales regurgitan las semillas luego de unos minutos de ingerirlas, y Moscaretas (Tyrannidae) los cuales digieren parcialmente los frutos (Rohwer, 1993). ESTADO DE CONSERVACIÓN Especie con distribución amplia y aparentemente fuera de peligro. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Selva Central del Perú: Valle de Chanchamayo (Estación Experimental La Génova – UNALM) USOS. Madera de buena calidad, blanda, liviana, con grano recto a entrecruzado, textura media a gruesa y color amarillento, fragante. Es medianamente durable; se le aprecia en carpintería, ebanistería y construcción. La especie es frecuentemente empleada para sombra en plantaciones de té y café en la Amazonia Andina del Perú (Greenberg & Rice, s.f.)



FAMILIA: LAURACEAE Nombre científico de la especie: Nectandra pulverulenta Nees



Nombres comunes: “Moena”, “Moena amarilla” Sinónimos botánicos: Nectandra purusensis Coe-Texeira DESCRIPCION Arbol de 30-80 cm de diámetro y 20-30 m de altura, con fuste cilíndrico, la ramificación monopódica desde el segundo tercio, la base del fuste recta o con aletas pequeñas. Corteza externa lenticelada, color marrón oscuro con manchas grisáceas, las lenticelas elípticas de 4-5 mm de longitud, poco protuberantes, regularmente distribuidas. Corteza interna homogénea, color amarillento a blanquecino; oxida rápidamente a color naranja en contacto con el aire; al cortarla es perceptible en ella un olor fuerte y característico algo picante, fragante. Ramitas terminales con sección poligonal, de 3-5 mm de sección, color marrón rojizo a oscuro cuando secas, con las yemas terminales finamente pubescentes, amarillentas. Hojas simples, alternas y dispuestas en espiral, los peciolos de 1-2.5 cm de longitud, las láminas de 24-30 cm de longitud y 7-10 cm ancho, elípticas a oblanceoladas, enteras, el ápice atenuado a agudo y acuminado, la base aguda a decurrente, la nervación pinnada, los nervios secundarios 12-14 pares, impresos en la haz, eucamptodromos, las láminas cartáceas y glabras, de color rojizo cuando secas. Inflorescencias panículas terminales o subterminales de 9-13 cm de longitud, multifloras. Flores pequeñas, hermafroditas, actinomorfas, de 1cm de longitud incluyendo el pedicelo, los tépalos 6 en dos series, muy pubescentes, los externos ligeramente más anchos que los internos, el androceo con los estambres dispuestos en 4 verticilos, los externos (verticilos I-III) fértiles, el verticilo más interior (verticilo IV) estaminodial o ausente, el pistilo de 2-3 mm de longitud con ovario ovoide, el estilo de mayor tamaño que el ovario, el estigma prominente. Frutos con el remanente del cáliz parcialmente envolvente (cúpula), hemisférico, con borde entero y cubriendo casi totalmente a la drupa, ésta elipsoide, de 1-2 cm de longitud, con la superficie lisa y lustrosa, la semilla única. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE. Véanse comentarios generales sobre el reconocimiento de la familia de las Lauráceas y el género Nectandra en los acápites correspondientes a las especies Aniba robusta y Nectandra discolor. La especie Nectandra pulverulenta se reconoce por sus hojas relativamente anchas, de color rojizo cuando secan, y por sus flores en las cuales el estilo sobrepasa la longitud del ovario. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregiones de la Ceja de Selva y la Sleva Baja, mayormente hasta los 1800 msnm, en zonas de bosque húmedo premontano y montano, con distribución amplia en el país. Es una especie presente en el bosque maduro. FENOLOGIA. Registros de floración mayormente durante la estación seca, entre Junio y Agosto, e inicio de la formación de frutos a comienzos de la estación de lluvias, entre Noviembre y Enero. Véanse los comentarios sobre la fenología, polinización y dispersión para la especie Nectandra longifolia.



ESTADO DE CONSERVACIÓN Especie con distribución amplia y aparentemente fuera de peligro. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Selva Central del Perú: Valle de Chanchamayo (Estación Experimental La Génova – UNALM) USOS. Madera de buena calidad, blanda, liviana, con grano recto a entrecruzado, textura media a gruesa y color amarillento, fragante. Es medianamente durable; se le aprecia en carpintería, ebanistería y construcción.



FAMILIA: LAURACEAE Nombre científico de la especie: Nectandra reticulata (R. & P.) Mez Nombre común: “Moena” Sinónimos botánicos: Laurus reticulata R. & P., Nectandra rigida Mez, Ocotea rigida H.B.K. DESCRIPCION Arbol de 30-90 cm de diámetro y 15-30 m de altura, con fuste cilíndrico, la ramificación desde el segundo tercio, la base del fuste recta o con aletas pequeñas. Corteza externa lenticelada, color marrón oscuro, las lenticelas circulares a elípticas de 4-5 mm de diámetro, poco protuberantes, regularmente distribuidas. Corteza interna homogénea, color amarillo blanquecino, con inclusiones aciculares longitudinales, pequeñas, de color naranja; oxida rápidamente en contacto con el aire tornándose de color naranja. Ramitas terminales con sección poligonal, de 3-5 mm de sección, color marrón claro cuando secas, pubescentes en las partes terminales. Hojas simples, alternas y dispuestas en espiral, los peciolos de 1.5-2 cm de longitud, las láminas de 18-25 cm de longitud y 6-7.5 cm ancho, oblongo-alargadas, usualmente algo asimétricas, enteras, el ápice agudo con un acumen de 1-2 cm de longitud, la base aguda, con un doblez revoluto notorio a cada lado del nervio central, la nervación pinnada, los nervios secundarios 11-13 pares, impresos en la haz, la nervación terciaria paralela en el envés, las láminas cartáceas, glabradas en la haz y pubescentes-ferrugíneas en el envés. Inflorescencias panículas axilares de 6-15 cm de longitud, multifloras. Flores pequeñas, hermafroditas, actinomorfas, de 7-10 mm de longitud incluyendo el pedicelo, éste de 1-2 mm de longitud, los tépalos 6, elípticos a obovados, pubescentes velutinos, los estambres de 1-2 mm de longitud, sésiles o subsésiles, el pistilo de 2-3 mm de longitud, el ovario ovoide, de 2 mm de longitud, el estilo alargado de 1 mm de longitud, el estigma discoide. Frutos con el pedúnculo grueso, el remanente del cáliz parcialmente envolvente (cúpula) de 0.5-1.5 cm de longitud, cubriendo 2/3 de la drupa, pubescente, amarillento, la drupa de 1.5-2 cm de longitud con la superficie glabra, lustrosa y negra cuando madura, la semilla única.



OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE. Véanse comentarios generales sobre el reconocimiento de la familia de las Lauráceas y el género Nectandra en los acápites correspondientes a las especies Aniba robusta y Nectandra discolor. Nectandra reticulata tiene hojas muy características, más bien grandes, pubescentes por el envés y amarillentas al secado, con un doblez basal revoluto notorio a cada lado del nervio central. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregiones de la Ceja de Selva y la Sleva Baja, mayormente hasta los 1800 msnm, en zonas de bosque húmedo premontano y montano, con distribución amplia en el país. Es una especie presente en el bosque maduro. FENOLOGIA. Registros de floración mayormente durante la estación seca o hacia fines de ésta, entre Junio y Octubre, e inicio de la formación de frutos hacia el fin de año. Véanse los comentarios sobre la fenología, polinización y dispersión para la especie Nectandra longifolia. ESTADO DE CONSERVACIÓN Especie con distribución amplia y aparentemente fuera de peligro. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Selva Central del Perú: Valle de Chanchamayo (Estación Experimental La Génova – UNALM) USOS. Madera de buena calidad, blanda, liviana, con grano recto a entrecruzado, textura media a gruesa y color amarillento, fragante. Es medianamente durable; se le aprecia en carpintería, ebanistería y construcción. FAMILIA: LAURACEAE Nombre científico de la especie: Ocotea cernua (Nees) Mez Nombres comunes : “Moena”, “Moena blanca”, “Roble”, “Roble blanco” Sinónimos botánicos : Oreodaphne cernua Nees DESCRIPCION Arbol de porte mediano a grande, de 20-50 cm de diámetro y 18-25 m de altura total, con el fuste recto y la ramificación desde el segundo tercio. Corteza externa lenticelada, color marrón claro. Corteza interna homogénea, color blanquecino, con olor fuerte y fragante. Ramitas terminales con sección poligonal, de 3-4 mm de diámetro, glabras. Hojas simples, alternas y dispuestas en espiral, de unos 10-15 cm de longitud y 5-7 cm de ancho, el peciolo de 0.8-1.4 cm de longitud; láminas oblongas a ovadas, con nervación pinnada, los nervios secundarios 6-9 pares, impresos en la haz y promínulos en el envés, el ápice de la lámina acuminado el acumen de hasta 1 x 0.4 cm, la base aguda el margen entero, las hojas glabras. Inflorescencias en panículas axilares submultifloras de unos 4-8 x 2-3 cm, cortamente ramificadas, los ejes de las inflorescencias glabros. Flores: la especie es dioica; flores diminutas, verde amarillentas, actinomorfas, de 1–2 mm de longitud, el pedicelo de 1-2 mm de longitud, los tépalos 6, de 1mm de longitud, glabros, las flores masculinas con 9 estambres fértiles, todos 4-valvados,



de aprox. 1 mm de longitud, los 6 estambres de los verticilios I y II introrsos, los 3 estambres del verticilio III extrorsos, con 2 glándulas en la base, el pistilo único con ovario súpero, ovoide, glabro, el estilo corto, el estigma obsoleto. Frutos drupas de 2-3 cm de longitud, el pedúnculo de 0.5-1 cm, la cúpula ancha, de 5-8 x 0.8-1.2 cm, con borde regular, la drupa ovoide de 0.8-1.2 cm, la superficie lisa, la semilla única. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE Véase llos comentarios sobre el reconocimiento de la familia bajo la especie Aniba robusta. En los géneros Nectandra y Ocotea los estambres son 9, siempre 4valvados, y están dispuestos en 3 verticilos, los externos (verticilos I-III) son fértiles, los verticilos I-II introrsos, el verticilo III extrorso o casi. En Nectandra las anteras están dispuestas en un arco; en Ocotea en dos hileras, una sobre la otra. Ocotea cernua es reconocible por sus hojas más bien pequeñas, glabras, y sus flores diminutas. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregiones de la Ceja de Selva y la Selva Baja, entre 0-2000 msnm, en formaciones de bosque húmedo, reportada en buena parte de los Departamentos amazónicos del Perú. Es una especie presente en el bosque maduro. FENOLOGIA: Floración registrada mayormente entre Marzo y Octubre; frutos hacia fin del año. ESTADO DE CONSERVACIÓN Especie con distribución y rango altitudinal bastante amplios, aparentemente fuera de peligro. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Selva Central del Perú: Valle de Chanchamayo (Bosque Pichita – APRODES; Estación Experimental La Génova-UNALM); Oxapampa: zonas de adyacencia al P.N. Yanachaga-Chemillén. USOS La madera es semidura, de grano recto y textura media, de color amarillento; es trabajable y durable, apreciada para carpintería y ebanistería.



FICHA SILVICULTURAL Ocotea cernua (“Moena”) No existe información silvicultural específica para Ocotea cernua o las especies de Ocotea mostradas en este documento; sin embargo la hay para otras especies de este vasto género de Lauráceas. Hemos deseado sintetizar y mostrar la información que es común a las especies de las cuales hay referencias, en particular aquellas del ámbito montano (Quispe & Tello, 2003) FRUTOS Y SEMILLAS - RECOLECCION Y ALMACENAMIENTO Los frutos deben cosecharse directamente del árbol en el momento que maduran; esto se determina por el cambio de color de la superficie de la drupa, normalmente hacia un color oscuro, azulado o rojizo, o el color de la cúpula del fruto, que también suele enrojecer a la madurez. Para las especies montanas Ocotea jelskii y Ocotea cuneifolia, el número de semillas/kg varía entre 170-600 (Quispe & Tello, 2003). Una vez cosechados los frutos, la cubierta y la pulpa se eliminan manualmente. Las semillas son característicamente recalcitrantes en la familia de las Lauráceas; pierden su viabilidad con rapidez y por ello se aconseja sembrarlas prontamente



luego de obtenidas. Para conservarlas por tiempos cortos se les puede orear en la sombra por 2-3 días con la finalidad de disminuir moderadamente el contenido de humedad; luego se les almacena en envases de vidrio herméticamente cerrados. GERMINACION Y MANEJO EN VIVERO Las semillas de las especies estudiadas no requieren tratamiento pregerminativo, y más bien parecen ser afectadas negativamente por procedimientos como la inmersión en agua caliente o en ácido. La germinación se inicia a los 26-45 días de la siembra; finaliza a los 32-71 días de ésta y el Poder Germinativo fluctúa entre 72-92% en las especies montanas antedichas; es hipogea (Quispe & Tello, 2003). Las semillas se siembran directamente en almácigos y requieren un tinglado de sombra durante las primeras fases de su desarrollo. Se recomiendan sustratos ricos en tierra negra u orgánica, por ejemplo tierra negra : arena : tierra agrícola (2.1:1), y buen control del riego en vivero para evitar los excesos de humedad. Las plantulitas pueden repicarse a bolsas de polietileno cuando producen su primer par de hojas, raleando el tinglado de sombra de manera gradual. Luego de 6-8 meses de repicadas, las plantas se hallan listas para ser llevadas al terreno definitivo. REFERENCIAS: Quispe & Tello, 2003 (sobre Ocotea cuneifolia y Ocotea jelskii)



FAMILIA: LAURACEAE Nombre científico de la especie: Ocotea oblonga (Meissner) Mez Nombres comunes : “Moena blanca”, “Roble blanco”, “Puchuguero” Sinónimos botánicos : Ocotea cuprea (Meissner) Mez, Oreodaphne cuprea Meissner



DESCRIPCION Arbol de porte mediano a grande, de 25-60 cm de diámetro y 18-25 m de altura total, con el fuste recto y la ramificación desde el segundo tercio. Corteza externa lenticelada, color marrón claro. Corteza interna homogénea, color rosado claro, con olor fuerte y fragante Ramitas terminales con sección poligonal, de unos 4-5 mm de diámetro, pubescente hacia la zona apical. Hojas simples, alternas y dispuestas en espiral, de unos 12-18 cm de longitud y 5-7 cm de ancho, el peciolo de 0.8-1.2 cm de longitud; láminas obovadas, con nervación pinnada, los nervios secundarios 5-7 pares, el ápice de la lámina cortamente acuminado, el acumen de hasta 0.7 x 0.5 cm, la base aguda, el margen entero, las hojas glabras, con pubescencia fina sobre el nervio central y con diminutos mechones de pelos en las axilas de los nervios secundarios por el envés (10x). Inflorescencias en panículas axilares de unos 6-13 x 1-2 cm, los ejes de la inflorescencia finamente pubescentes. Flores pequeñas, actinomorfas, de 3-4 mm de longitud, los tépalos 6, ovados, de 2-3 mm de longitud, los estambres de 1-2 mm de longitud, con 4 tecas cada uno, los 6 estambres de los verticilos I y II pubescentes en la base de los filamentos, los del verticilo III con 2 glándulas basales; estaminodios 3, de 0.5 mm de longitud, el pistilo de 2 mm de longitud, glabro. Frutos drupas oblongoides, lenticeladas, de 10-12 mm de longitud, la cúpula de 10 mm de longitud, cubriendo menos de 1/3 de la longitud del fruto, la semilla única. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE. Véase los comentarios sobre el reconocimiento de la familia y del género Ocotea bajo las especies Aniba robusta y Ocotea cernua. En particular, la especie Ocotea oblonga es reconocible por sus hojas con pubescencia fina sobre el nervio central y con diminutos mechones de pelos en las axilas de los nervios secundarios por el envés (10x). DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregión de la Ceja de Selva, en zonas de bosque húmedo premontano y montano, entre 1000-2500 msnm (Dps. de Junín y Pasco). Es una especie presente en el bosque maduro. FENOLOGIA: Floración registrada mayormente entre Marzo y Octubre; frutos hacia fin del año. ESTADO DE CONSERVACIÓN Especie confinada a áreas bastante localizadas; su madera es de buena calidad, lo que podría determinar que se le tale con intensidad. Se trata de una especie en peligro aparente en el país. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Selva Central del Perú: Valle de Chanchamayo (Bosque Pichita – APRODES; Estación Experimental La Génova-UNALM); Oxapampa: zonas de adyacencia al P.N. Yanachaga-Chemillén. USOS La madera es semidura, de grano recto y textura media, de color amarillento; es trabajable y durable, apreciada para carpintería y ebanistería.



FAMILIA: LAURACEAE Nombre científico de la especie: Ocotea obovata (R. & P.) Mez Nombres comunes : “Moena blanca”, “Roble blanco”, “Paltón” Sinónimos botánicos : Laurus obovata R. & P., Oreodaphne obovata (R. & P.) Meissner DESCRIPCION Arbol de 30-80 cm de diámetro y 20-35 m de altura, con fuste cilíndrico, la ramificación desde el segundo tercio, la base del fuste recta o con aletas pequeñas. Corteza externa lenticelada, color marrón amarillento. Corteza interna granular, color blanquecino amarillento, con sabor algo picante. Ramitas terminales con sección poligonal, de 4-7 mm de sección, color marrón claro cuando secas, lenticeladas, glabras excepto las hojitas terminales finamente sedoso-pubescentes y amarillentas. Hojas simples, alternas y dispuestas en espiral, los peciolos alargados, de 2-2.5 cm de longitud, las láminas de 10-20 cm de longitud y 3-5 cm ancho, oblanceoladas a obovadas, enteras, el ápice obtuso a rotundo, a veces emarginado, la base aguda y decurrente, la nervación pinnada, los nervios secundarios 6-8 pares, planos a impresos en la haz, las láminas cartáceas, glabras y rígidas. Inflorescencias panículas axilares de 2-3.5 cm de longitud, multifloras. Flores muy pequeñas, de 4-5 mm de longitud incluyendo el pedicelo, éste de 1-2 mm de longitud, el perianto de 2-3 mm de longitud, pubescente, los estambres de 1-2 mm de longitud, el pistilo único con ovario súpero, ovoide, glabro, el estilo corto, el estigma obsoleto. Frutos de 4-5 cm de longitud con el pedúnculo de 4-10 mm de longitud, el remanente del cáliz envolvente (cúpula) cilíndrico y estrecho, color marrón claro, de 7-10 mm de longitud y 5-7 mm de ancho, expandido en el ápice en un borde delgado de 2-4 mm de longitud, la drupa de 2-2.5 cm de longitud, oblongoide, verde, con la superficie lisa y lustrosa, la semilla única. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE Véanse comentarios generales sobre el reconocimiento de la familia de las Lauráceas y del género Ocotea bajo las especies Aniba robusta y Ocotea cernua. La especie Ocotea obovata es característica por sus hojas claramente oblanceoladas a obovadas con el ápice rotundo, las láminas de color marrón rojizo a pardo oscuro al secado, y las hojitas terminales con pubescencia blanquecina, fina y sedosa. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregiones de la Selva baja y la Ceja de Selva, entre 100-2500 msnm en formaciones de bosque húmedo en los Dps. de Junín y Pasco. Es una especie presente en el bosque maduro.



FENOLOGIA: Floración registrada entre Julio y Septiembre; frutos hacia fines de año ESTADO DE CONSERVACIÓN Especie con distribución y rango altitudinal bastante amplios, sin embargo dado que su madera es apreciada y extraída, sus poblaciones podrían estar siendo afectadas. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Selva Central del Perú: Valle de Chanchamayo (Bosque Pichita – APRODES; Estación Experimental La Génova-UNALM); Oxapampa: zonas de adyacencia al P.N. Yanachaga-Chemillén. USOS La madera es semidura, de grano recto y textura media, de color amarillento; es trabajable y durable, apreciada para carpintería y ebanistería.



FAMILIA: LAURACEAE Nombre científico de la especie: Ocotea olivacea A.C. Smith Nombres comunes: “Moena negra” Sinónimos botánicos: ---------------------DESCRIPCION Arbol de porte pequeño a mediano, de 10-25 cm de diámetro y 8-20 m de altura total, con el fuste recto y la ramificación desde el segundo tercio. Corteza externa lenticelada, color marrón claro. Corteza interna homogénea, color amarillo claro, con olor fuerte y fragante, agradable. Ramitas terminales con sección poligonal, de 5-8 mm de sección, glabras. Hojas simples, alternas y dispuestas en espiral, de unos 8-18 cm de longitud y 4-7 cm de ancho, el peciolo de 0.8-1.5 cm de longitud, las láminas oblongas, con nervación pinnada, los nervios secundarios 7-9 pares, el ápice de la lámina agudo a obtuso, cortamente acuminado, el acumen de hasta 0.5 cm de longitud, la base obtusa a rotunda, el margen entero, la nervación con tendencia eucamptodroma, los nervios secundarios 6-9 pares, los nervios terciarios gruesamente reticulados por el envés, las hojas glabras. Inflorescencias en panículas axilares de unos 4-12 x 1-3 cm, los ejes de la inflorescencia glabros. Flores pequeñas, unisexuales, actinomorfas, de 5-6 mm de longitud, el pedicelo de 2-3 mm de longitud, los tépalos 6, ovados, de 1-3 mm de longitud, glabros, los estambres de 1 mm de longitud, con 4 tecas cada uno, los 6 estambres de los verticilos I y II glabros, los del verticilo III con 2 glándulas basales; estaminodios ausentes, el el pistilo único de 2 mm de longitud con ovario súpero, ovoide, glabro, el estilo corto, el estigma obsoleto. Frutos drupas oblongoides, 1.5-2.5 cm de longitud, con la superficie lisa, glabra, la cúpula de 8-10 mm de longitud, cubriendo 1/4 de la longitud del fruto, glabra, la semilla única. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE.



Véase los comentarios sobre el reconocimiento de la familia y del género Ocotea bajo las especies Aniba robusta y Ocotea cernua. En particular, la especie Ocotea oblonga es reconocible por sus hojas con pubescencia fina sobre el nervio central y con diminutos mechones de pelos en las axilas de los nervios secundarios por el envés (10x). DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregión de la Ceja de Selva, en zonas de bosques húmedos montanos, entre 2000-2500 msnm (Dps. de Cajamarca y Pasco). Es una especie presente en el bosque maduro. FENOLOGIA: Flores registradas en Octubre; frutos entre Agosto y Septiembre ESTADO DE CONSERVACIÓN Especie confinada a áreas bastante localizadas; su madera es de buena calidad, lo que podría determinar que se le tale con intensidad. Se trata de una especie en peligro aparente en el país. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Selva Central del Perú: Oxapampa: zonas de adyacencia al P.N. YanachagaChemillén. USOS La madera es semidura, de grano recto y textura media, de color amarillento; es trabajable y durable, apreciada para carpintería y ebanistería.



FAMILIA: LAURACEAE Nombre científico de la especie: Persea americana Miller var. americana Nombres comunes : “Palto” Sinónimos botánicos : Persea gratissima Gaertner f. DESCRIPCIÓN Arbol de porte mediano a grande, de 15-45 cm de diámetro y 12-25 m de altura total, con el fuste recto y la ramificación desde el segundo tercio. Corteza externa lenticelada, color marrón claro Corteza interna homogénea, color rosado claro, con olor tenue. Ramitas terminales con sección circular a poligonal, de unos 4-7 mm de diámetro, finamente pubescentes hacia la zona apical. Hojas simples, alternas y dispuestas en espiral, de unos 10-20 cm de longitud y 49 cm de ancho, el peciolo de 3-4 cm de longitud, las láminas ovadas a oblongas, el ápice acuminado, el acumen de hasta 1 x 0.8 cm, la base aguda, el margen entero, la nervación pinnada, los nervios secundarios 6-9 pares, impresos en la haz y prominentes en el envés, las hojas glabras o glabrescentes, glaucas por el envés. Inflorescencias en panículas axilares multifloras de unos 5-8 cm de longitud, a veces subfaciculadas, con los ejes finamente pubescentes.



Flores pequeñas, de 9 mm de longitud, hermafroditas, actinomorfas, color verde amarillento, el pedicelo de 5-7 mm de longitud con los ejes sedoso-pubescentes, los tépalos 6, desiguales, ovados a lanceolados, pubescentes, los externos menos de 1/3 del longitud de los internos, el androceo compuesto por 9 estambres de 3-4 mm de longitud, ubicados en 3 verticilos, las anteras 4-valvadas, los filamentos densamente pubescentes, el pistilo pubescente, de de 4 mm de longitud. Frutos drupa piriforme de 10-20 cm de longitud, carente del cáliz persistente característico en otros géneros de la misma familia; la pulpa es comestible, aceitosa, de sabor delicado. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE Véase comentarios para el reconocimiento de la familia de las Lauráceas bajo la especie Aniba robusta. El “Palto” se reconoce por sus hojas de buen tamaño, color verde-celeste (glauco) por el envés, y sus frutos drupas característicos, de los cuales hay numerosas variedades, todas con la pulpa comestible, amarillenta, aceitosa y de textura delicada. Dentro de las Lauráceas, el género Persea, se caracteriza por sus flores con un androceo con estambres de anteras 4-valvadas, y por la presencia de un verticilo estaminodial accesorio; los frutos son característicos dentro de la familia porque carecen de la estructura llamada cúpula, que es el cáliz expandido y persistente en la base del fruto. DISTRIBUCION Y HABITAT Cultivada ampliamente en la Costa, Sierra y Selva del Perú en una variedad de suelos y climas. FENOLOGIA: Flores y frutos a lo largo de todo el año ESTADO DE CONSERVACIÓN Especie cultivada. USOS El fruto es comestible, ampliamente consumido en todo el país. La especie es frecuentemente empleada para sombra en plantaciones de café en la Amazonia Andina del Perú (Greenberg & Rice, s.f.) FICHA SILVICULTURAL Persea americana (“Palto”) FRUTOS Y SEMILLAS – RECOLECCION Y ALMACENAMIENTO El Poder Germinativo de la semilla declina rápidamente a las dos semanas luego de extraída del fruto; se le puede conservar por tiempos cortos a 4-5°C mezclada con aserrín seco, perola semilla no debe secarse en exceso. GERMINACIÓN Y MANEJO EN VIVERO La propagación por semilla (sexual) es apropiada y da buenos resultados; las semillas tienen alto Poder Germinativo. Calzada (1980) menciona una técnica que permite obtener cuatro “semillas” de una sola semilla original, dividiendo primero los dos cotiledones con una porción del embrión cada uno y subdividiendo luego estas dos partes en otras dos. Las semillas se establecen directamente en bolsas de polietileno en sustratos con buen contenido de arena y de materia orgánica; las plátulas requieren tinglado a media luz durante las primeras semanas. PLANTACIÓN Se recomienda establecerlo en ámbitos con estacionalidad algo marcada, en los que responde mejor para la producción frutal. En cuanto a los suelos, se adapta



bien en una gama muy amplia de suelos, pero prefiere aquellos con textura intermedia, buena fertilidad y sobre todo buen drenaje. Los espaciamientos más trecomendados son 10 x 10, 8 x 10 y 4 x 6 m. Las flores tienen un comportamiento complejo en lo referente a la fecundación, con un porcentaje alto de autoincompatibilidad al interior de cada variedad, pero buen nivel de fecundidad entre variedades. Pese a que las flores son hermafroditas, uno de los sexos se encuentra funcional solamente durante la mañana y el otro durante la tarde, lo cual actúa como una barrera a la autofecundación. Se aconseja, si la plantación tiene fines de producción frutal, incluir siempre al menos un 10% de individuos de una variedad diferente a la mayoritaria de la plantación, para promover la fecundación y producción frutal. Se observa también que en las plantaciones se dan alternadamente años de alta producción y baja producción de fruta. Es recomendable en plantaciones para producción frutal, establecer plantas producidas desde semilla, las cuales pueden luego ser injertadas con material procedente de individuos élite, incrementando la calidad y cantidad de fruta. Se sugiere también el abonamiento, sobre todo con Nitrógeno. REFERENCIAS: Morín (1965), Calzada (1980)



FAMILIA: LAURACEAE Nombre científico de la especie: Persea caerulea (R. & P.) Mez Nombres comunes : “Roble plano”, “Palta moena”, “Moena” Sinónimos botánicos: Laurus caerulea R. & P., Persea laevigata Humboldt, Bonpland & Kunth



DESCRIPCION Arbol de porte mediano a grande, de 20-60 cm de diámetro y 8-25 m de altura total, con fuste cilíndrico, la ramificación desde el segundo tercio, la base del fuste recta. Corteza externa lenticelada, color marrón claro. Corteza interna homogénea, color blanquecino, con olor tenue. Ramitas terminales con sección circular a poligonal, de 4-9 mm de diámetro, la superficie color marrón claro cuando secas, glabradas o con pubescencia fina hacia las partes apicales. Hojas simples, alternas y dispuestas en espiral, de 12-20 cm de longitud y 7-10 cm de ancho, el peciolo de 2.5-4 cm de longitud, las láminas oblongas a ovadas, el margen entero, el ápice obtuso a agudo, a veces vagamente acuminado, la base obtusa a truncada, la nervación pinnada, los nervios secundarios 10-13 pares, la nervación eucamptodroma, los nervios terciarios reticulados, las hojas glabras o glabradas. Inflorescencias en panículas axilares multifloras de 6-14 cm de longitud. Flores pequeñas, de 6-7 mm de longitud, hermafroditas, con el perianto compuesto por dos verticilos de 3 segmentos cada uno, el pedicelo de 1-2 mm de longitud, el perianto persistente, el androceo compuesto por 9 estambres, las anteras con 4 celdas; existe un verticilo exterior supernumerario de estamidodios sagitados; el ovario es súpero, ovoide, el estilo columnar, el estigma simple. Frutos drupas subglobosas de 1-2 cm de longitud, sin cúpula basal, con la superficie lisa, de color rojizo cuando maduras, la semilla única. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE Véase el comentario sobre las diferencias entre los géneros de Lauráceas en el acápite correspondiente a las especies Aniba robusta y Persea americana. Persea caerulea tiene hojas características, grandes, con el peciolo muy longitud; sus frutos sin cúpula son también notorios. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregiones de la Ceja de Selva y la Selva Baja, entre 500-2500 msnm, en formaciones de bosques subhúmedos o húmedos, reportada en buena parte de los Departamentos amazónicos del Perú. Es una especie presente en el bosque maduro, aunque también se le observa en estadíos avanzados de la sucesión secundaria. FENOLOGIA: Floración registrada entre Julio y Octubre; frutos entre Febrero y Marzo ESTADO DE CONSERVACIÓN Ampliamente distribuida en los bosques montanos húmedos del país; se trata de una especie aparentemente fuera de peligro. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Selva Central del Perú: Valle de Chanchamayo; Oxapampa. USOS La madera es semidura, de grano recto y textura media, de color amarillento; es trabajable y medianamente durable, apreciada localmente para carpintería liviana.



FAMILIA: LAURACEAE Nombre científico de la especie: Persea mutisii H.B.K. Nombres comunes : “Palta moena” Sinónimos botánicos: ------------------------------DESCRIPCION Arbol de porte pequeño, de 10-20 cm de diámetro y hasta 5 m de altura total, muy ramificado desde el primer tercio y con aspecto achaparrado. Ramitas terminales con sección angulosa, de 4-6 mm de diámetro, la superficie color marrón oscuro o rojizo cuando secas, robustas, glabras. Hojas simples, alternas y dispuestas en espiral, de 5-9 cm de longitud y 4-6 cm de ancho, el peciolo de 4-6 mm de longitud, las láminas ovadas, el margen entero, el ápice obtuso a agudo, sin acumen, la base obtusa a rotunda, la nervación pinnada, los nervios secundarios 12-14 pares, la nervación broquidodroma, los nervios secundarios impresos en la haz, prominentes en el envés, los nervios terciarios paralelos, las hojas coriáceas, rígidas, glabras. Inflorescencias en panículas terminales subumbeladas, multifloras de 3-5 cm de longitud, con los ejes robustos, pubescentes o glabros. Flores pequeñas, de 5-7 mm de longitud, hermafroditas, actinomorfas, el pedicelo de 1-2 mm de longitud, o a veces de hasta 5 mm de longitud, el perianto de 4-5 mm de longitud, compuesto por dos verticilos de 3 segmentos cada uno, el androceo compuesto por 9 estambres, las anteras con 4 celdas; existe un verticilo exterior supernumerario de estamidodios sagitados; el ovario es súpero, obovoide, el estilo columnar, el estigma simple. Frutos drupas subglobosas de 1-1.5 cm de longitud, sin cúpula basal, con la superficie lisa, la semilla única. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE Véase el comentario sobre las diferencias entre los géneros de Lauráceas en el acápite correspondiente a las especies Aniba robusta y Persea americana. Persea mutisii se reconoce por su porte a menudo achaparrado y sus hojas características, ovadas y de mediano tamaño, muy rígidas, glabras y con los nervios impresos en la cara superios; los frutos sin cúpula son también notorios. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregión de la Ceja de Selva, entre 500-2500 msnm, en formaciones de bosque húmedo en el Dp. de Cajamarca. Es una especie presente en el bosque maduro. FENOLOGIA Flores registradas en Noviembre ESTADO DE CONSERVACIÓN Especie con distribución restringida y en situación de peligro aparente en el país. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Dp. de Cajamarca. USOS



La madera es semidura, de grano recto y textura media, de color blanquecino; es trabajable y medianamente durable; se usa localmente para carpintería liviana y como leña.



FAMILIA: LAURACEAE Nombre científico de la especie: Pleurothyrium cuneifolium Nees Nombres comunes : “Roble”, “Roble Zapallo”, “Moena” Sinónimos botánicos: P. chrysophyllum Nees, P. macranthum Nees DESCRIPCION Arbol de porte mediano a grande, de 25-50 cm de diámetro y 15-25 m de altura total, con el fuste recto y la ramificación desde el segundo tercio. Corteza externa lenticelada, color marrón claro. Corteza interna homogénea, color crema claro, con olor fuerte y fragante. Ramitas terminales con sección poligonal, de 4-6 mm de sección, protuberantemente lenticeladas, pubescentes hacia las partes apicales. Hojas simples, alternas y dispuestas en espiral, de unos 15-30 cm de longitud y 5-9 cm de ancho, el peciolo de 0.8-1.2 cm de longitud, las láminas obovadas a oblanceoladas, el ápice agudo, con un corto acumen de hasta 0.5 x 0.5 cm, la base aguda, margen entero, la nervación pinnada, los nervios secundarios 16-20 pares, las hojas glabras. Inflorescencias en panículas axilares de unos 8–12 x 2-3 cm de longitud, poco ramificadas, los ejes de las inflorescencias finamente pubescentes. Flores pequeñas, de 7-9 mm de longitud, hermafroditas, actinomorfas, el pedicelo de 2-3 mm de longitud, pubescente, ferrugíneo, los tépalos 6, desiguales, los 3 más externos ovados, de 3-4 mm de longitud, exteriormente glabros, interiormente tomentosos, los 3 tépalos más internos oblongos, de 3-4 mm de longitud, glabros, el androceo con estambres 9, en 3 verticilos de 3, todos 4-valvados, el pistilo de 2-3 mm de longitud, glabro. Frutos drupas, el pedúnculo de 2-3 cm de longitud, la drupa oblongoide, de de 1.53 cm de longitud y 1-2 cm de diámetro, con la superficie lisa, sostenida por una cúpula verrucosa, coriácea y cerosa de 1.5-2.5 cm de diámetro. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE Véase comentarios sobre el reconocimiento de la familia de las Lauráceas bajo la especie Aniba robusta. La especie aquí tratada se reconoce por sus hojas grandes y oblanceoladas, y sus frutos con cúpulas cerosas y verrucosas. El género Pleurothyrium es afín a Ocotea; se distingue por sus flores con al androceo formado por 9 estambres en 3 verticilos de 3, los dos más externos con las anteras introrsas o lateralmente dehiscentes, el verticilo más interior con las anteras lateralmente dehiscentes y dos glándulas en la base de cada filamento; también por los frutos con la cúpula cerúlea



DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregiones de la Ceja de Selva y la Selva Baja, entre 0-2500 msnm, en bosques húmedos, reportada en buena parte de los Departamentos amazónicos del Perú. Es una especie presente en el bosque maduro. FENOLOGIA Flores y frutos registrados entre Junio y Octubre ESTADO DE CONSERVACIÓN Ampliamente distribuida en los bosques de la Ceja de Selva del país; se trata de una especie aparentemente fuera de peligro. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Selva Central del Perú: Valle de Chanchamayo (Fundo Génova-UNALM); Oxapampa. USOS La madera es semidura, de grano recto y textura media, de color amarillento; es trabajable y medianamente durable, apreciada localmente para carpintería liviana. FAMILIA: LEGUMINOSAE- CAESALPINIOIDEAE Nombre científico de la especie: Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Nombres comunes: “Tara”, “Taya” Sinónimos botánicos: Caesalpinia pectinata Cavanilles, C. tara R. & P., C. tinctoria (H.B.K.) Bentham ex Reiche, Coulteria tinctoria H.B.K., Poinciana spinosa Molina, Tara spinosa (Molina) Britton & Rose DESCRIPCION Arbol pequeño a mediano, de 15-60 cm de diámetro y 3-15 m de altura, la ramificación desde el primer o segundo tercio, el fuste irregular o cilíndrico. Corteza externa agrietada, color marrón oscuro, provista de aguijoens triangulares, aplanados Corteza interna homogénea, blanquecina, con tenue olor a legumbre. Ramitas terminales con sección circular, de 4-6 mm de diámetro, color marrón claro, lenticeladas, glabras, con aguijones dispersos. Hojas compuestas, bipinnadas, alternas, dispuestas en espiral, peciolo hasta de 2.3 cm, raquis de 3.5-7 cm de longitud, 2-3 pares de pinnas, opuestas; foliolulo de 8-7 pares opuestos, oblongos, ápice emarginado, diminutamente mucronado base asimétrica, glabra; eucamptodroma, nervios secundarios 7-8 pares. Inflorescencias en racimos de 8-12 cm de longitud, pedicelo puberulento de 5 mm de longitud. Flores hermafroditas, zigomorfas; cáliz tubular, puberulo con segmento obtusos, de 3 mm de longitud, el superior con fibras pectinadas. Corola con 5 pétalos libres, amarillos, orbiculares, espatulados o raramente oblongos. Estambres 10, filamentos vilosos o glandulares, blancos, anteras rojizas con dehiscencia longitudinal, pistilo curvado verdoso. Frutos legumbre rojiza, oblonga, ligeramente comprimida de 6-11 cm de longitud, indehiscente, de color rosado, con el mesocarpo arenoso, esponjoso, y 9-12 semillas de unos 1 x 0.5 x 0.3 cm, reniformes, de color marrón-pardo, con la superficie lustrosa, dura y con uno de los lados más grande, el embrión en la concavidad.



OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE Se le reconoce por su fuste con aguijones, los cuales suelen estar presentes también en las ramas; por sus hojas compuestas bipinnadas y por sus frutos, legumbres robusta de color rosado. DISTRIBUCIÓN Y HABITAT Ecorregiones de la Costa y la Serranía Esteparia, entre los 0-4500 msnm, en bosques secos, mayormente a partir de los 1000 msnm, reportada en casi todos los Dps. del país en este rango altitudinal; también es muy frecuentemente cultivada. FENOLOGIA: Flores registradas mayormente entre Junio y Septiembre; frutos entre Mayo y Agosto. ESTADO DE CONSERVACIÓN Es una especie fuera de peligro, con un rango de distribución amplio y bastante propagada. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Sierra Central del Perú: Valle del Mantaro; Tarma. USOS La madera, a pesar que usualmente no alcanza grandes proporciones, es de buena calidad y se le emplea en carpintería y construcción; también para la elaboración de la herramienta tradicioinal agrícola; se le aprecia como leña. Una modalidad tradicional de establecimiento de este árbol en el Ande Central del Perú es como cerco vivo alrededor del predio agrícola y la vivienda del agricultor (Dp. de Junín: valle del Mantaro). Esta práctica brinda, aparte de los productos directamente obtenibles del árbol, protección al cultivo ante las inclemencias del fuerte clima andino, el viento y las heladas, y la delimitación de los predios. Vista a escala panorámica, la práctica de establecimiento de cercos vivos alrededor del predio agrícola representa también un manejo de enorme eficiencia para protección de los suelos ante la erosión (Reynel & León, 1990). La capacidad de producción de rebrotes del tocón una vez que el tronco ha sido cosechado es también relativamente alta y puede alcanzar unos 4 kg por tocón por año, lo cual extrapolado a la dimensión de un cerco perimétrico de tamaño promedio de la zona equivale a más de 1000 kg de producción anual de rebrotes o biomasa combustible (Reynel & León, 1990). Los frutos de esta especie son fuente de taninos por excelencia, los cuales se extraen por hervido simple y se emplean para la curtiembre de cueros. Las vainas tienen un 50-60% de contenido de tanino. La producción se inicia a los 3 años y alcanza 30-40 kg de frutos por árbol por año. De los frutos se extrae un tinte de color amarillo a gris, empleado para teñir algodón y lana. La especie tiene propiedades medicinales; la infusión preparada de los frutos se emplea para cicatrizar úlceras, y en gargarismos para curar amigdalitis e infecciones bucales. FICHA SILVICULTURAL Caesalpinia spinosa (“Tara”) FRUTOS Y SEMILLAS – RECOLECCION Y ALMACENAMIENTO El peso promedio del fruto es 2.3 gr; el peso de 1000 semillas es 160 gr En cuanto al almacenamiento de las semillas, bajo condiciones de ambiente se mantiene la viabilidad por más de un año.



GERMINACIÓN Y MANEJO EN VIVERO Se recomienda uno de los siguientes tratamientos pregerminativos, escarificación por inmersión en agua caliente, dejando en ella por 1 día, 3 veces, o hirviendo la semilla en agua por 30 minutos o por lijado; se reporta asimismo escarificación con Acido sulfúrico concentrado por 50 minutos, con buenos resultados La germinación se Inicia a los 8-12 días en semillas lijadas, y finaliza a los 20 días de iniciada; es epigea. El Poder germinativo de las semillas escarificadas es de 80-90% y la energía germinativa es buena. Se pueden sembrar las semillas en almácigos o directamente en bolsas de polietileno, en este último caso en sustratos con un 30% de tierra negra; también directamente en el terreno poniendo 3-4 semillas en cada hoyo. PLANTACION Es recomendable ponerla en el terreno definitivo al inicio de la estación de lluvias. En zonas áridas, se recomienda riego mesurado, al menos durante el primer año luego del establecimiento. El crecimiento de las plantas es lento; en Cajamarca se registran aprox. 7 cm al primer año (56). REFERENCIAS: Pretell et al., 1985; Aguirre, 1988; Reynel & León, 1990.



FAMILIA: LEGUMINOSAE - CAESALPINOIDEAE Nombre científico de la especie: Senna birostris (Dombey ex J. Vogel) Irwin & Barneby Nombres comunes : “Mutuy”, "Motuy", "Pacte", "Saligua" Sinónimos botánicos: Cassia birostris Dombey ex J. Vogel, Cassia helveola J.F. Macbride, Chamaefistula birostris (Dombey ex J. Vogel) Dombey ex J.F. Macbride DESCRIPCION Arbusto o árbol pequeño, de hasta 40 cm de diámetro y 4 m de altura, con la ramificación desde el primer tercio, el follaje abundante, el fuste irregular. Corteza externa agrietada de color marrón claro. Corteza interna homogénea, de color blanquecino, con olor tenue a legumbre.



Ramitas terminales con sección poligonal o angulosa, de 3-5 mm diámetro, glabras, carinadas. Hojas compuestas paripinnadas, alternas y dispuestas en espiral, de 10-18 cm longitud o más, el raquis glabro, canaliculado, los foliolos 12-15 pares, de 2-3 cm de longitud por 6-9 mm de ancho, elípticos, simétricos, el ápice agudo con un breve (1 mm) mucrón, la base rotunda, el margen entero, las hojas glabradas. Inflorescencias en racimos simples, terminales o axilares, de 12-18 cm de longitud, con las flores aglomeradas en el tercio distal. Flores de mediano tamaño, unos 4 cm longitud, vistosas, hermafroditas, zigomorfas, con cáliz y corola presentes, los pedicelos alargados y esbeltos, de 22.5 cm longitud, el cáliz con 5 sépalos libres, la corola con 5 pétalos libres, color amarillo intenso, los estambres 7, estaminodios 3, el pistilo alargado, el ovario súpero, ahusado, de 2-4 mm de longitud, pubescente. Frutos legumbres de 7-11 cm de longitud por 1.5-2 cm de ancho, provistas de un reborde de 2 mm ancho y un apéndice distal agudo de 1 cm longitud, las semillas 4-10, elipsoide-aplanadas, de unos 1 x 0.5 x 0.3 cm, de color marrón claro, la superficie lustrosa y dura, con una sutura que separa los cotiledones; el embrión se halla en uno de los extremos, y a cada lado existe una concavidad oblonga. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE Este arbolito se reconoce por sus hojas imparipinnadas y alternas, y sus bonitas flores de color amarillo vivo. Se distingue de otras especies del género presente en la zona Andina por: (a) sus láminas foliares, que a diferencia de otras especies son elípticas, simétricas y glabras, de unos 2.5 m longitud en promedio. (b) sus frutos, de unos 10 cm de longitud que contienen unas 15-20 semillas en promedio. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregiones de la Costa y la Serranía Esteparia, entre 0-4500 msnm, mayormente en formaciones de matorral y bosque seco; existen cuatro variedades de la especie en el país, pero las más frecuentes se observan en la Sierra Central. FENOLOGIA: Flores y frutos registrados entre Agosto y Octubre ESTADO DE CONSERVACIÓN Es una especie fuera de peligro, con un rango de distribución amplio y bastante propagada en la Sierra del Perú. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Sierra Central del Perú: Valle del Mantaro; Tarma. USOS La madera, a pesar que no alcanza grandes proporciones, es durable y se le emplea en carpintería y construcción; también como leña. Una modalidad tradicional de establecimiento de este árbol en el Ande Central del Perú es como cerco vivo alrededor del predio agrícola y la vivienda del agricultor (ejm. Dp. de Junín: valle del Mantaro). Esta práctica brinda, aparte de los productos directamente obtenibles del árbol, protección al cultivo ante las inclemencias del fuerte clima andino, el viento y las heladas, y la perimetración del predio. Vista a escala panorámica, la práctica de establecimiento de cercos vivos alrededor del predio agrícola representa también un manejo de enorme eficiencia para protección de los suelos ante la erosión (Reynel & León, 1990). La capacidad de producción de rebrotes del tocón una vez que el tronco ha sido cosechado es relativamente alta y puede alcanzar unos 3.5 kg por tocón por año, lo cual extrapolado a la dimensión de un cerco perimétrico de tamaño promedio de la



zona equivale a casi 700 kg de producción anual de rebrotes o biomasa combustible (Reynel & León, 1990). Las raíces hervidas en agua proporcionan un tinte de color amarillo que se empla para teñir textiles. En la medicina tradicional, las hojas tiernas se frotan sobre las partes afectadas para curar el herpes.



FICHA SILVICULTURAL Senna birostris (“Mutuy”) FRUTOS Y SEMILLAS – RECOLECCION Y ALMACENAMIENTO El peso promedio de fruto es 2.5-5.5 gr.; el número de semillas/kg es 19,000 y el peso de 1000 semillas 65 gr. La pérdida de viabilidad bajo almacenamiento es acelerada, y se pierde totalmente luego de 2-3 meses. Las semillas son susceptibles al ataque de gorgojos, por lo cual debe hacerse una cuidadosa selección de éstas. GERMINACIÓN Y MANEJO EN VIVERO Se recomienda el tratamiento pregerminativo por remojo en agua fría, cambiándola cada 8-12 horas, hasta que las semillas se ablanden. Deben eliminarse las semillas que flotan, pues ellas son vanas. La germinación se inicia a los 5-8 días y finaliza a los 10-15 días; es epigea. El Poder germinativo es 75-85% y la energía germinativa es buena. No es recomendable la siembra en camas de almacigo pues las raíces se entrelazan. Se sugiere siembra directa en bolsas o en el terreno. En el caso de realizar plantaciones en bolsas se colocan al menos 3 semillas/bolsa establecidas a una profundidad máxima de 2 cm. Asimismo, el sustrato para embolsado debe ser desinfectado (se recomienda usar agua hirviendo). PLANTACION Se recomienda, si la plantación se va a efectuar directamente en el terreno definitivo, establecer unas 5 semillas/hoyo, en suelos de por lo menos 20 cm de profundidad. La profundidad de siembra nunca debe exceder los 2 cm. El espaciamiento puede ser de 1 x 1 (suelos profundos y húmedos) a 2 x 2 (suelos pobres y secos). Se reporta germinación de hasta 95% bajo esta modalidad. REFERENCIAS Pretell et al., 1985; Aguirre, 1988; Reynel & León, 1990.



FAMILIA: LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE Nombre científico de la especie: Senna multiglandulosa (Jacquin) Irwin & Barneby Nombres comunes : “Mutuy”, "Motoy", "Tanquis", "Alcaparra", "Huashlla" Sinónimos botánicos: Adipera tomentosa (L.f.) Britton & Rose, Cassia lutescens G. Don, C. multiglandulosa Jacquin, C. tomentosa L.f. DESCRIPCION Arbusto a arbolito de hasta 20 cm de diámetro y 4 m de altura, con la ramificación desde el primer tercio, el fuste corto, irregular y nudoso. Corteza externa agrietada de color marrón claro. Corteza interna homogénea, blanquecina, con tenue olor a legumbre. Ramitas terminales con sección circular, de unos 5 mm diámetro, densamente tomentosas hacia las partes terminales. Hojas compuestas paripinnadas, alternas y dispuestas en espiral, de 12-22 cm longitud, el raquis densamente pubescente y a menudo provisto de glándulas en la zona de inserción de los foliolos, éstos en 6-8 pares, subsésiles, oblongos a elípticos, de 2-3 cm longitud por 1-1.5 cm de ancho, el ápice rotundo con un breve (1 mm) mucrón, la base aguda, asimétrica, el margen entero, la nervación secundaria inconspicua, las láminas densamente pubescentes. Inflorescencias en racimos terminales de 10-13 cm de longitud, con las flores agolpadas hacia el tercio distal. Flores de mediano tamaño, 3-4 cm longitud, vistosas, hermafroditas, zigomorfas, con cáliz y corola presentes, el pedicelo de 1.5-2 cm longitud, el cáliz con los 5 sépalos irregularmente soldados, la corola de color amarillo intenso, de unos 2 cm de diámetro, con 5 pétalos libres, los estambres 7, estaminodios 3, el pistilo alargado, el ovario súpero, ahusado, de 2-4 mm de longitud, pubescente. Frutos legumbres alargadas de 12-18 cm de longitud por 7-10 mm de ancho; contienen 30-35 semillas, éstas ovoide-aplanadas, de unos 3 x 5 x 10 mm, con la superficie es lustrosa, lisa, de color marrón oscuro, y el embrión en uno de los extremos. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE Se reconoce por sus hojas imparipinnadas y alternas, y sus bonitas flores de color amarillo vivo. Es distinguible de otras especies del género presentes en la zona Andina por: (a) sus hojas muy pubescentes sobre todo en el envés. (b) sus ramitas terminales, cilíndricas y pubescentes, a diferencia de las de otras especies, que las tienen angulosas y glabras. (c) sus frutos alargados y estrechos, de unos 15 o más cm de longitud que, contienen 30-35 semillas. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregión de la Serranía Esteparia, entre 2000-4500 msnm, en formaciones secas a subhúmedas, reportada en los Dps. de Amazonas, La Libertad, Ancash, Junín, Apurímac, Ayacucho y Puno.



FENOLOGIA: Flores y frutos todo el año. ESTADO DE CONSERVACIÓN Es una especie con distribución relativamente restringida, en situación de peligro aparente en el país. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Sierra Central del Perú: Valle del Mantaro. USOS La madera, a pesar que no alcanza grandes proporciones, es durable y se le emplea en carpintería y construcción; también como leña. Las ramita hervidas en agua proporcionan un tinte de color amarillo que se empla para teñir textiles. FICHA SILVICULTURAL Senna multiglandulosa (“Mutuy”) FRUTOS Y SEMILLAS – RECOLECCION Y ALMACENAMIENTO El peso promedio del fruto es 1.07 gr; el número de semillas/kg es 35,000 y el peso de 1000 semillas 35 gr. GERMINACIÓN Y MANEJO EN VIVERO Las características de la germinación y metodología de propagación son muy similares a las de la especie anterior, Senna birostris, sinembargo podemos anotar las siguientes observaciones: (a) Los frutos de esta especie portan significativamente más semillas en promedio que los de la especie Senna birostris (18-20 semillas en Senna birostris vs 30-35 semillas en S. multiglandulosa) y, de acuerdo a lo observado, la producción de frutos/individuos es mayor que para la primera especie señalada. (b) Senna multiglandulosa se adapta bien a mayores altitudes que S. birostris (2600-3200 msnm vs 3200-3600 msnm) (Valle del Mantaro (Dpto. de Junín) y Cuenca del río Chala (Ayacucho) (c) Finalmente, de acuerdo a registros efectuados en el vivero de Huaychulo (Huancayo), esta especie crece con más rapidez que Senna birostris. Se apreciaron crecimientos de 1 m en 3 meses en el lugar mencionado, vs. 60-70 cm para la especie mencionada. Las particularidades señaladas deben ser tomadas en cuenta para la elección de especies, en relación a las circunstancias propias de cada caso. REFERENCIAS: Pretell et al., 1985; Aguirre, 1988; Spier & Biederbick, 1980; Reynel & León, 1990.



FAMILIA: LEGUMINOSAE – MIMOSOIDEAE Nombre científico de la especie: Inga adenophylla Pittier Nombres comunes: “Pacae”, “Shimbillo”, “Pacae amarillo”, “Pacae blanco”, “Pacae colorado”, “Pacae cuadrado”, “Pacae angelito”, “Pacae mono”, “Kusillo pacae” Sinónimos botánicos: --------------------DESCRIPCIÓN Arbol pequeño a mediano, hasta 20 cm de diámetro y 15 m de alto, a menudo ramificado desde la base y con la copa expandida. Corteza externa lisa o lenticelada, color grisáceo. Corteza interna homogénea, color amarillento, con olor tenue a legumbre Ramitas terminales con sección poligonal, de 4 – 5 mm de sección, lenticeladas, densamente pubescentes. Hojas compuestas paripinnadas, alternas y dispuestas en espiral, de 17 – 21 cm de longitud, el peciolo de 2–4 cm de longitud, el raquis de 8–11 cm de longitud, alado, las alas de 0.7-1.4 cm de ancho, algo angulosas, las glándulas en la zona de inserción de los foliolos de 1 mm de diámetro, con apertura circular, glándulas también presentes sobre los nervios centrales de las hojas, los foliolos 4–5 pares, elípticos, de 9–13 cm de longitud por 4–5 cm de ancho, el ápice agudo a obtuso, la base aguda a obtusa, los nervios secundarios 9–16 pares, impresos en la haz y promínulos en el envés, las hojas medianamente pubescentes en el envés, el indumento de pelos cortos y crespos. Inflorescencias en espigas axilares multifloras de 6-10 cm de longitud y 1–4 cm de amplitud, con las flores abundantes y congestionadas. Flores grandes, de 3–6 cm de longitud, con los estambres vistosos, las flores hermafroditas, actinomorfas, con cáliz y corola presentes, el cáliz tubular de 7–8 mm de longitud, con 5 lóbulos pubescentes, la corola tubular, amarillenta, de 9–10 mm de longitud, con 5 lóbulos de 2–3 mm de longitud, pubescentes, los estambres numerosos, blancos, fusionados encima del nivel de la corola, la porción libre de los filamentos de 4-5 cm de longitud, el estilo raramente más longitud que los estambres, el estigma inconspicuo.



Frutos legumbres cilíndricas, de 9-17 cm de longitud y 1-2 cm de diámetro, con prominencias longitudinales, la superficie pubescente. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE El género Inga, los “Pacaes” o “Shimbillos” de acuerdo a la denominación vernacular en el Perú, son reconocibles por sus hojas alternas, compuestas paripinnadas, con glándulas en la zona de inserción de los foliolos y el raquis a menudo alado; también por sus frutos legumbres a menudo de gran tamaño y con las semillas rodeadas de un arilo o cubierta algodonosa, blanca y a menudo comestible. Existen casi 100 especies en el Perú, y ellas han sido tratadas en un documento específico (Reynel & Pennington, 1997). Inga adenophylla es la única especie en el Perú que muestra una combinación de nectarios foliares sobre los nervios centrales de las hojas y legumbres cilíndricas, con prominencias longitudinales. El raquis con alas algo angulosas y la pubescencia de pelos cortos y crespos es también carácterística. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregiones de la Ceja de selva y la Serranía Esteparia, entre 700-2200 msnm, en formaciones de bosque húmedo y subhúmedo, reportada en los Dps. de Pasco, Junín, Huancavelica y Cuzco. FENOLOGIA. Floración registrada mayormente entre Mayo y Septiembre; frutos entre Octubre y Enero. ESTADO DE CONSERVACIÓN Especie con distribución relativamente amplia y aparentemente fuera de peligro en el país. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Selva central Perú: Valle de Chanchamayo; Oxapampa. USOS La madera se emplea en carpintería corriente y cajonería; también como leña. La especie es frecuentemente empleada para sombra en plantaciones de té y café en el Dp. de Cuzco y otros lugares en la Amazonia Andina del Perú (Greenberg & Rice, s.f.) FAMILIA: LEGUMINOSAE – MIMOSOIDEAE Nombre científico de la especie: Inga densiflora Bentham Nombres comunes: “Pacae”, “Shimbillo”, “Pacae cuadrado”, “Shimbillo pairajo” Sinónimos botánicos: --------------------------------DESCRIPCION Arbol pequeño a mediano, hasta 30 cm de diámetro y 20 m de alto; cuando es joven sus ramas ascienden muy inclinadas para abrirse luego en una copa amplia. Corteza externa lisa o lenticelada, color grisáceo a marrón claro. Corteza interna homogénea, color amarillento, con olor tenue a legumbre Ramitas terminales con sección poligonal, de 6–9 mm de sección, lenticeladas, con pubescencia rala. Hojas compuestas paripinnadas, alternas y dispuestas en espiral, de 28–40 cm de longitud, el pecíolo de 1–4 cm de longitud, el raquis de 11–17 cm de longitud, alado, las alas de 0.5-1 cm de ancho, las glándulas en la zona de inserción d elos foliolos de 1 mm de diámetro, con apertura circular, los foliolos 4–6 pares, elípticos, de 7–18



cm de longitud por 3–7 cm de ancho, el ápice agudo a obtuso, la base aguda a obtusa, los nervios secundarios 10–17 pares, impresos en la haz y promínulos en el envés, las hojas medianamente pubescentes en el envés. Inflorescencias en espigas axilares multifloras de 2-3 cm de longitud y 1–3 cm de amplitud, las flores congestionadas. Flores medianas, de 1.5–2 cm de longitud, con los estambres vistosos, las flores hermafroditas, actinomorfas, con cáliz y corola presentes, el cáliz tubular de 3 mm de longitud, con 5 lóbulos pubescentes, la corola tubular, amarillenta, de 8 mm de longitud, con 5 lóbulos de 1 mm de longitud, pubescentes, los estambres numerosos, blancos, fusionados encima del nivel de la corola, la porción libre de los filamentos de 2–2.2 cm de longitud, el estilo raramente más longitud que los estambres, el estigma inconspicuo. Frutos legumbres muy grandes, de 25-50 cm de longitud y 5-10 cm de ancho, con las superficies convexas, con estrías transversas u oblícuas notorias en ambas caras. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE Véase los comentarios sobre el reconocimiento del género en la especie anterior. Inga densiflora se reconoce por sus hojas con los nervios impresos por la haz y sus frutos legumbres grandes, con las superficies convexas y con nervios transversales u oblícuos notorios. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregiones de la Ceja de selva y la Selva baja, entre 300-1500 msnm, en formaciones de bosque húmedo y subhúmedo, reportada en los Dps. de Loreto, Pasco, Junín y Madre de Dios. FENOLOGIA. Floración registrada a inicios del año; los frutos tardan varios meses en madurar y la planta suele tener frutos en diferentes estadíos de madurez a lo longitud de todo el año. ESTADO DE CONSERVACIÓN Especie con distribución amplia, aparentemente fuera de peligro en el país. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Selva central Perú: Valle de Chanchamayo; Oxapampa. USOS La madera se emplea en carpintería corriente y cajonería; también como leña. La especie muestra un crecimiento rápido; en la estación Jatún Sacha en Ecuador se reportan incrementos de diámetro de 10 cm en 2 años e incrementos en la biomasa de casi 2 kg de peso seco en períodos similares (Pennington, 1998a).



FAMILIA: LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE Nombre científico de la especie: Inga edulis C. Martius Nombres comunes: “ Guaba” Sinónimos botánicos: I. conferta Bentham, I. scabriuscula Bentham



DESCRIPCION Arbol de porte pequeño a mediano, de 15-50 cm de diámetro y 3-20 m de altura, con la ramificación desde el segundo tercio, la copa aparasolada y el fuste recto o irregular. Corteza externa lenticelada y agrietada, color marrón claro, las lenticelas de 4-8 mm de diámetro. Corteza interna homogénea, color rosado claro, con tenue olor a legumbre. Ramitas terminales con sección poligonal, de 4-8 mm de sección, lenticeladas, pubescentes. Hojas compuestas paripinnadas, alternas y dispuestas en espiral, de 12-35 cm de longitud, el peciolo de 2-5 cm de longitud, el raquis de 7-20 cm de longitud, alado, las alas de 1-1.6 cm de ancho, las glándulas en la zona de inserción de los foliolos de 2-3 mm de diámetro, con apertura transversalmente comprimida a reniforme, los foliolos 4-6 pares, elípticos, de 8-20 cm de longitud por 5-8 cm de ancho, el ápice agudo a obtuso, la base aguda a obtusa, los nervios secundarios 15-20 pares, promínulos en ambas caras, las hojas pubescentes. Inflorescencias en espigas axilares multifloras, algunas veces agrupadas en las axilas de las hojas no desarrolladas, las flores congestionadas. Flores grandes, de 2.5-5 cm de longitud, con los estambres vistosos, las flores hermafroditas, actinomorfas, con cáliz y corola presentes, el cáliz tubular con 5 lóbulos de 1-2 mm de longitud, pubescentes, la corola tubular, amarillenta, de 1-2 cm de longitud, con 5 lóbulos de 2-4 mm de longitud, pubescentes, los estambres numerosos, blancos, fusionados encima del nivel de la corola, la porción libre de los filamentos de 1-5-3 cm de longitud, el estilo raramente más longitud que los estambres, el estigma inconspicuo. Frutos legumbres de 30-100 cm de longitud, cilíndricas, longitudinalmente estriadas, reviradas, pubérulas, las semillas numerosas, negras, con la superficie lustrosa, rodeadas de arilo algodonoso comestible. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE. Véase el comentario sobre el reconocimiento del género bajo la especie Inga adenophylla. Inga edulis se reconoce por frutos cilíndricos, estriados y de gran longitud, con las semillas rodeadas de un arilo algodonoso y comestible. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregiones de la Costa, Serranía Esteparia, Ceja de Selva y la Selva Baja, en formaciones de bosque húmedo y subhúmedo, ampliamente distribuida en el país, cultivada con frecuencia por sus frutos. FENOLOGIA Floración y fructificación a lo largo de todo el año ESTADO DE CONSERVACIÓN Especie cultivada ampliamente ne la amazonía del Perú. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Selva central (Valle de Chanchamayo) USOS El árbol se emplea como sombra para café. La madera se emplea como leña.



Los frutos son comestibles y extensamente consumidos en la amazonia del Perú; el arilo algodonoso que recubre las semillas tiene un delicado sabor dulce y se le aprecia localmente. FICHA SILVICULTURAL Inga edulis (“Guaba”) FRUTOS Y SEMILLAS - RECOLECCION Y ALMACENAMIENTO En Inga edulis el número de semillas/Kg es 330 (CATIE, 1998). El comportamiento de las semillas en Inga es recalcitrante, y la viabilidad se pierde muy rápidamente luego de pocos días; la exposición al sol y la sequedad mata rápidamente a las semillas. Se ha logrado conservar las semillas con una viabilidad de 70% hasta por 4 meses a 5°C (CATIE, 1998). GERMINACIÓN Y MANEJO EN VIVERO La propagación por semillas en las especies del género Inga estudiadas es exitosa y usualmente el poder germinativo es alto (Reynel & Pennington, 1997; Pennington & Fernández, 1998a). En Inga edulis el Poder germinativo es de 95-100% (CATIE, 1998). No se requieren tratamientos pregerminativos y las semillas germinan aun dentro de los frutos cerrados, sin embargo es aconsejable remojar las semillas por 12 horas en agua a temperatura ambiente que contenga un macerado de nódulos radiculares obtenidos de árboles del bosque, para favorecer la rápida nodulación de las plántulas (Pennington, 1998c). La germinación se inicia a los 4 días de la siembra y finaliza 15-25 días luego de ésta. La semilla debe ser extraída y sembrada lo más prontamente posible; se le puede sembrar directamente en bolsas plásticas usando como sustrato la tierra del bosque (Pennington, 1998c). Se recomienda sembrar las semillas a 2 cm de profundidad y que el sustrato tenga al menos 25% de drenaje para evitar la proliferación de hongos; a los dos meses de la siembra las plántulas están listas para ser establecidas en el terreno definitivo (CATIE, 1998). PROPAGACION ASEXUAL Es posible en esta especie y algunas otras del género. Se emplean estacas procedentes de ramas no maduras, de 15 cm de longitud y 1 cm de diámetro, con dos hojas. La hoja inferior se elimina hasta 1 cm desde su base; la hoja superior puede reducirse a 2 foliolos o eliminarse éstos. Las estacas se siembran introduciéndolas hasta la mitad en bolsas plásticas. Son recomendables sustratos de 100% arena gruesa o una mezcla 1:1 de arena gruesa: suelo orgánico. Una vez sembradas y regadas, se cubre a las estacas con un plástico transparente para evitar la desecación.Es conveniente aplicarles algo de funguicida para evitar la proliferación de hongos y mantenerlas a la sombra con buen drenaje. El enraizamiento se produce a las 3-4 semanas de la siembra de las estacas (Pennington, 1998c) PLANTACIÓN La especie congenérica Inga peltadenia ha sido ensayada con éxito en Jenaro Herrera (73°45’W, 4°55’S, 140 msnm; 2690 mm precipitación total anual). La plantación se ha realizado trasplantando al terreno definitivo los plantones con su sustrato (“pan de tierra”). En altura, se ha alcanzado 1 y 7 m a los 1 y 5 años respectivamente, y la supervivencia es alta, algo superior bajo dosel que a campo abierto (93% vs. 67%). Las áreas de plantación son terrazas altas con suelos aluviales, franco-arenosos y mayormente planos (Claussi et al., 1992). Para Inga edulis se han efectuado estudios del crecimiento y la producción de biomasa en la Estación de investigación Jatún Sacha, Ecuador (1°03’S, 77°36’W, 400 msnm; 4100 mm precipitación total anual). Los resultados muestran que el



crecimiento de diámetro alcanza un promedio de 7 cm, 12 cm y 16 cm en 1, 2 y 3 años respectivamente, y la altura 4 m, 8.5 m y 15 m en ese mismo período. La producción de biomasa promedio es de 68 Kg/árbol en tres años, equivalente a 24.974 Ton/Ha/año (Pennington, 1998b).



FAMILIA: LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE Nombre científico de la especie: Inga feuillei D.C. Nombres comunes: “Pacae”, “Pacae de costa” Sinónimos botánicos: I. cummingiana Bentham DESCRIPCION Arbol de porte pequeño a mediano, de 15-50 cm de diámetro y 3-20 m de altura, con la ramificación desde el segundo tercio, la copa aparasolada y el fuste recto o irregular, a menudo nudoso. Corteza externa lenticelada y agrietada, color marrón claro, las lenticelas de 4-8 mm de diámetro. Corteza interna homogénea, color rosado claro, con tenue olor a legumbre. Ramitas terminales con sección poligonal, de 4-8 mm de sección, lenticeladas, pubescentes, a menudo ferrugíneas. Hojas compuestas paripinnadas, alternas y dispuestas en espiral, de 15-30 cm de longitud, el peciolo de 1.5-3 cm de longitud, el raquis de 8-17 cm de longitud, alado, las alas de 0.5-1.5 cm de ancho, las glándulas en la zona de inserción de los foliolos de 1-2 mm de diámetro, estipitadas, con el ápice no expandido, circular, los foliolos 4-5 pares, elípticos, de 6-11 cm de longitud por 2-5 cm de ancho, el ápice agudo a obtuso, la base aguda a obtusa, los nervios secundarios 10-12 pares, impresos en la haz y promínulos en el envés, las hojas pubescentes. Inflorescencias en espigas axilares multifloras de 6-15 cm de longitud, las flores congestionadas. Flores grandes, de 3.5-5 cm de longitud, con los estambres vistosos, las flores hermafroditas, actinomorfas, con cáliz y corola presentes, el cáliz tubular de 5-8 mm de longitud, con lóbulos de 4-6 mm de longitud, irregulares, pubescentes, la corola tubular, amarillenta, de 1.5-2 cm de longitud, con 5 lóbulos de 4-6 mm de longitud, pubescentes, los estambres numerosos, blancos, fusionados encima del nivel de la corola, la porción libre de los filamentos de 2-5-3 cm de longitud, el estilo raramente más longitud que los estambres, el estigma inconspicuo. Frutos legumbres de 25-40 cm de longitud, aplanadas, robustas, glabras a pubérulas, las semillas 12-20, negras, con la superficie glabrada o finamente aterciopelada, rodeadas de arilo algodonoso comestible.



OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE. Véase los comentarios para el reconocimiento del género bajo la especie Inga adenophylla. Inga feuillei se reconoce por sus legumbres grandes y aplanadas, con la superficie glabrada o finamente aterciopelada, y sus semillas rodeadas de un arilo algodonoso y comestible. DISTRIBUCION Y HABITAT Cultivada en las ecorregiones de la Costa, Serranía Esteparia, Ceja de Selva y la Selva Baja, en formaciones de bosque húmedo y subhúmedo, ampliamente presente en el país desde el nivel del mar hasta los 2700 msnm. FENOLOGIA Floración mayormente entre Diciembre y Enero; frutos entre Mayo y Junio. ESTADO DE CONSERVACIÓN Especie cultivada y aparentemente fuera de peligro. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Lima: Valles del Rímac y Lurín USOS El árbol se emplea como sombra para café. La madera se emplea como leña. Los frutos son comestibles y extensamente consumidos en la costa peruana; el arilo algodonoso que recubre las semillas tiene un delicado sabor dulce y se le aprecia localmente.



FAMILIA: LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE Nombre científico de la especie: Inga oerstediana Bentham Nombres comunes: “ Pacae”, “Pacae sombra” (Pasco) Sinónimos botánicos: I. pisana G. Don, I. fasciculata Poeppig & Endlicher, I. endlicheri (Kuntze) J.F. Macbride DESCRIPCION Arbol de porte mediano a grande, de 15-55 cm de diámetro y 5-30 m de altura, con la ramificación desde el segundo tercio, la copa aparasolada y el fuste recto, cilíndrico. Corteza externa lenticelada y agrietada, color marrón claro, las lenticelas de 4-8 mm de diámetro. Corteza interna homogénea, color crema claro, con tenue olor a legumbre. Ramitas terminales con sección angulosa, de 4-5 mm de sección, lenticeladas, pubescentes. Hojas compuestas paripinnadas, alternas y dispuestas en espiral, de 25- 35 cm de longitud, los peciolos de 1-7 cm de longitud, raramente alados, el raquis de 6-18 cm de longitud, con alas de 1-2 cm de ancho, las glándulas de 1–3 mm de diámetro, con apertura transversalmente comprimida, los foliolos 3-4 pares, elípticos a abovados, el ápice obtuso, agudo o estrechamente atenuado, la base obtusa a truncada, los nervioes secundarios de 10-15 pares, la nervación terciaria oblicua, las hojas pubescentes, sobre todo por el envés.



Inflorescencias en espigas axilares, de 4-10 cm de longitud con la flores congestionadas. Flores grandes, de 2.5-3.5 cm de longitud, con los estambres vistosos, las flores hermafroditas, actinomorfas, con cáliz y corola presentes, el cáliz tubular con 5 lóbulos de 0.5-1 mm de longitud, pubescentes, la corola tubular, amarillenta, de 1-2 cm de longitud, con 5 lóbulos de 1-3 mm de longitud, pubescentes, seríceos, los estambres numerosos, blancos, fusionados encima del nivel de la corola, los filamentos libres de 1-5-2 cm de longitud, el estilo filiforme, el estigma inconspicuo. Frutos legumbres de 20-30 cm de longitud, subcilíndricos, estriados, pubescentes, las semillas numerosas, negras, con la superficie lustrosa, rodeadas de arilo algodonoso. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE Véase el comentari para el reconocimiento del género bajo la especie Inga adenophylla. Inga oerstediana se reconoce por sus hojas con el raquis alado, pubescentes, con glándulas transversalmente comprimidas, y por sus frutos cilíndricos, estriados, de menor tamaño que los de la especie afín Inga edulis. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregiones de la Ceja de Selva y la Selva Baja, pero su distribución es mayormente entre los 1000-2000 msnm, en formaciones de bosque húmedo y subhúmedo, ampliamente distribuida en el país. FENOLOGIA Floración mayormente de Julio a Octubre; fructificación a inicios de año. ESTADO DE CONSERVACIÓN Especie con distribución amplia, aparentemente fuera de peligro. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Selva central (Valle de Chanchamayo) USOS La madera se emplea como leña. Este árbol se emplea como sombra para café. Esta especie muestra un crecimiento rápido; en la estación Jatún Sacha en Ecuador se reportan incrementos de diámetro de casi 14 cm en 2 años e incrementos en la biomasa de casi 8 kg de peso seco en períodos similares (Pennington, 1998a).



FAMILIA: LEGUMINOSAE – MIMOSOIDEAE Nombre científico de la especie: Inga punctata Willdenow Nombres comunes: “Shimbillo”, “Pacae”, “Huasa shimbillo” Sinónimos botánicos: Inga punctata var. elongata J.F.Macbride DESCRIPCION Arbol pequeño a mediano, hasta 60 cm de diámetro y 20 m de alto; cuando es joven sus ramas ascienden muy inclinadas para abrirse luego en una copa amplia. Corteza externa lenticelada, color grisáceo a marrón claro, con lenticelas dispuestas en hileras horizontales. Corteza interna homogénea, color amarillento, con olor tenue a legumbre



Ramitas terminales con sección poligonal, de 3–4 mm de sección, lenticeladas, con pubescencia rala. Hojas compuestas paripinnadas, alternas y dispuestas en espiral, de 19-30 cm de longitud, el peciolo de 2–5 cm de longitud, el raquis de 10–13 cm de longitud, no alado o con alas muy estrechas, de hasta 3 mm de ancho, las glándulas en la zona de inserción de los foliolos de 2 mm de diámetro, con apertura circular, los foliolos 2-3 pares, elípticos, de 6–17 cm de longitud por 3–7 cm de ancho, el ápice agudo a obtuso, la base aguda a obtusa, los nervios secundarios 11–14 pares, impresos en la haz y promínulos en el envés, las hojas con indumento de diminutos pelos adpresos por el envés (10x). Inflorescencias en espigas axilares multifloras de 5-6 cm de longitud y 1.5–2 cm de amplitud, las flores numerosas y congestionadas. Flores grandes, de 2–3 cm de longitud, con los estambres vistosos, las flores hermafroditas, actinomorfas, con cáliz y corola presentes, el cáliz tubular de 5 mm de longitud, con 5 lóbulos pubescentes, la corola tubular, amarillenta, de 5-6 mm de longitud, con 5 lóbulos de 2 mm de longitud, pubescentes, los estambres numerosos, blancos, fusionados encima del nivel de la corola, la porción libre de los filamentos de 1–1.5 cm de longitud, el estilo raramente más longitud que los estambres, el estigma inconspicuo. Frutos legumbres aplanadas de 8-20 cm de longitud y 2-2.5 cm de ancho, péndulas, rectas, convexas o ligeramente curvadas, levemente hinchadas alrededor de las semillas, glabras. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE Véase los comentarios sobre el reconocimiento del género bajo la especie Inga adenophylla. Inga punctata se reconoce por sus hojas con indumento de diminutos pelos adpresos por el envés (10x), con el raquis no alado o con alas muy estrechas, de hasta 3 mm de ancho, y sus frutos legumbres planas, estrechas, péndulas y glabras. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregiones de la Ceja de selva y la Selva baja, entre 100-2000 msnm, en formaciones de bosque húmedo y subhúmedo, reportada ampliamente en el país. FENOLOGIA. Floración mayormente entre Junio y Octubre; fructificación desde Diciembre a Abril. ESTADO DE CONSERVACIÓN Especie con distribución amplia, aparentemente fuera de peligro en el país. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Selva central Perú: Valle de Chanchamayo; Oxapampa. USOS La madera se emplea en carpintería corriente y cajonería; también como leña.



FAMILIA: LEGUMINOSAE – MIMOSOIDEAE Nombre científico de la especie: Inga setosa G. Don Nombres comunes: “Shimbillo”, “Mono shimbillo” Sinónimos botánicos: ---------------------------------



DESCRIPCION Arbol pequeño, de hasta 10 cm de diámetro y 10 m de alto. Corteza externa agrietada levemente, color gris o marrón claro, las grietas separadas unos 4 mm entre sí. Corteza interna legumbre.



homogénea, blanquecino amarillenta, con tenue olor a



Ramitas terminales con sección poligonal, de 4–5 mm de diámetro, lenticeladas, densamente pubescentes, la pubescencia hirsuta, las estípulas ovadas, anchas, de 1 cm de longitud. Hojas compuestas paripinnadas, alternas y dispuestas en espiral, de 18–26 cm de longitud, el peciolo de 1–6 cm de longitud, el raquis de 10–16 cm de longitud, alado, las alas de 1-1.5 cm de ancho, las glándulas en la zona de inserción de los foliolos de 1 mm de diámetro, 2-3 mm de longitud, con el extremo apical no expandido, los foliolos 4–6 pares, elípticos, de 7–16 cm de longitud por 2–5 cm de ancho, el ápice agudo a obtuso, la base aguda a obtusa, los nervios secundarios 10–18 pares, impresos en la haz y promínulos en el envés, las hojas pubescentes, el indumento amarillento, hirsuto. Inflorescencias en espigas axilares multifloras de 16-20 cm de longitud y 2–3 cm de amplitud, las flores numerosas y congestionadas. Flores grandes, de 6–8 cm de longitud, con los estambres de color verde pálido, las flores hermafroditas, actinomorfas, con cáliz y corola presentes, el cáliz tubular de 8–13 mm de longitud, con 5 lóbulos pubescentes, la corola tubular, amarillenta, de 5–10 mm de longitud, con 5 lóbulos de 3–5 mm de longitud, pubescentes, los estambres numerosos, blancos, fusionados encima del nivel de la corola, la porción libre de los filamentos de 4–6 cm de longitud, el estilo raramente más longitud que los estambres, el estigma inconspicuo. Frutos legumbres de 15-30 cm de longitud y 2-3 cm de ancho, rectas a convexas, cubiertas de pubescencia densa e hirsuta, amarillenta. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE Véase los comentarios sobre el reconocimiento del género bajo la especie Inga adenophylla. Inga setosa se reconoce por sus hojas cubiertas de denso indumento amarillento, hirsuto, con el raquis alado, las glándulas en la zona de inserción de los foliolos de 2-3 mm de longitud, con el extremo apical no expandido y sus frutos legumbres de color amarillo o amarillento. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregiones de la Ceja de selva y la Selva baja, entre 200-2000 msnm, en formaciones de bosque húmedo y subhúmedo, reportada en los Dps. de Loreto, Pasco, Junín, Cuzco y Madre de Dios. FENOLOGIA. Floración mayormente en la primera mitad del año; fructificación a partir de Junio hasta el final del año. ESTADO DE CONSERVACIÓN Especie con distribución relativamente amplia, aparentemente fuera de peligro en el país. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Selva central Perú: Valle de Chanchamayo.



USOS La madera se emplea en carpintería corriente y cajonería; también como leña.



FAMILIA: LEGUMINOSAE – MIMOSOIDEAE Nombre científico de la especie: Inga velutina Willdenow Nombres comunes: “Pacae”, “Shimbillo”, “Pacae peludo”, “Pacae colorado” Sinónimos botánicos: Mimosa velutina (Wildenow) Poiret DESCRIPCIÓN Arbol de mediano tamaño, hasta 35 cm de diámetro y 20 m de alto, con fuste cilíndrico. Corteza externa lisa a lenticelada, color grisáceo Corteza interna homogénea, color rojizo, con tenue olor a legumbre Ramitas terminales con sección poiligonal, de 5–7 mm. de sección, lenticeladas, densamente pubescentes, el indumento aterciopelado. Hojas compuestas paripinnadas, alternas y dispuestas en espiral, de 27-40 cm de longitud, el peciolo de 3–5 cm de longitud, el raquis de 11–15 cm de longitud, alado, las alas de 1.5–3.5 cm de ancho, las glándulas en la zona de inserción de los foliolos de 2-3 mm de diámetro, con apertura circular no comprimida, los foliolos 3-5 pares, elípticos, de 14–27 cm de longitud por 7–11 cm de ancho, el ápice agudo a obtuso, la base aguda a ligeramente subcordada, los nervios secundarios 13–20 pares, impresos en la haz y promínulos en el envés, las hojas densamente pubescentes por el envés, el indumento aterciopelado. Inflorescencias en espigas axilares multifloras de 8 - 12 cm de longitud y 2– 4 cm de amplitud, las flores congestionadas. Flores grandes, de 7–8 cm de longitud, con los estambres vistosos, las flores hermafroditas, actinomorfas, con cáliz y corola presentes, el cáliz tubular de 18 mm de longitud con 5 lóbulos pubescentes, la corola tubular, amarillenta, de 19 mm de longitud, con 5 lóbulos de 3–5 mm de longitud, pubescentes, los estambres numerosos, blancos, fusionados encima del nivel de la corola, la porción libre de los filamentos de 4–4.5 cm de longitud, el estilo raramente más longitud que los estambres, el estigma inconspicuo. Frutos legumbres de 20-30 cm de longitud y 2.5-8 cm de ancho, planas, rectas o a veces reviradas en espiral, péndulas, de color verde, con pubescencia de pelos rígidos de color marrón. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE Véase los comentarios sobre el reconocimiento del género bajo la especie Inga adenophylla. Inga velutina es reconocible por sus hojas con pubescencia densa y aterciopelada, y sus frutos relativamente grandes, con indumento característico de pelos rígidos y marrones. DISTRIBUCION Y HABITAT



Ecorregiones de la Ceja de selva y la Selva baja, entre 100-1600 msnm, en formaciones de bosque húmedo y subhúmedo, reportada en la Selva central y en los Dps. de Loreto y Madre de Dios. FENOLOGIA. Floración y fructificación registradas a lo largo de todo el año. ESTADO DE CONSERVACIÓN Especie con distribución relativamente amplia, aparentemente fuera de peligro en el país. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Selva central Perú: Valle de Chanchamayo; Oxapampa. USOS La madera se emplea en carpintería corriente y cajonería; también como leña. Se le emplea extensamente como sombra para plantaciones de café en el Dp. de Amazonas.



FAMILIA: LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE Nombre científico de la especie: Erythrina edulis Triana ex Micheli Nombres comunes: “Piosnay”, “Pajuro”, “Pashuro”, "Ante-poroto" Sinónimos botánicos: E. esculenta Sprague, E. lorenoi J.F. Macbride, E. megistophylla Diels DESCRIPCION Arbol de porte pequeño a mediano, de 15-50 cm de diámetro y 3-20 m de altura, muy frondoso, con el fuste recto, cilíndrico, sin modificaciones en la base. Corteza externa agrietada y lenticelada, color marrón claro, provista de aguijones cónicos Corteza interna amarillenta, con estrías longitudinales de color más oscuro. Ramitas terminales con sección circular, de 4-6 mm diámetro, color marrón verduzco o amarillento, provistas de aguijones de hasta 7 mm longitud, cónicoaplanados y muchas cicatrices correspondientes al desprendimiento foliar. Hojas compuestas trifoliadas, alternas, dispuestas en espiral y agrupadas en los extremos de las ramitas, de 15-20 cm longitidud, el raquis de 7-10 cm de longitud, protuberante en la base, los peciolulos de 1 cm de longitud, provistos de glándulas cilíndricas de 2 mm diámetro en la zona de inserción en el raquis, los foliolos oblongos a ovados, de 6-11 cm de longitud por 3-4 cm ancho, el ápice agudo, la base redonda a obtusa, el margen entero, la nervación pinnada, con 9-12 pares de nervios secundarios, las láminas cartáceas, glabras. Inflorescencias en racimos simples de 20-30 cm de longitud, provistos de numerosas flores. Flores de mediano tamaño, muy vistosas, de color rojo vivo, zigomorfas, papilonadas, de 4-5 cm longitud, el pedicelo de 1 cm de longitud, el cáliz cupuliforme de 1 cm de longitud, a veces irregular y cortamente dentado, la corola papilonada, el estandarte de 2.5 cm longitud, la quilla de 2.5-3 cm longitud, las alas de 1.2 cm longitud, los estambres de 3 cm de longitud, unidos formando un tuvo incurvado, el pistilo alargado e incurvado. Frutos legumbres de 18-25 cm de longitud y 3 cm de ancho, con semillas de unos 2.5-3.5 cm longitud.



OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE El género Erythrina es reconocible por la presencia de aguijones en la corteza y ramas, las hojas compuestas trifoliladas provistas de glándulas, y las vistosas flores papilionadas color rojo o anaranjado intenso. En particular existe otra especie Andina, Erythrina falcata, con la cual sería posible una confusión. Ambas especies son diferenciables aparte de caracteres florales, por el tamaño de las semillas: 2.5-3 cm longitud en E. edulis vs. 1-1.7 cm longitud en E. falcata. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregión de la Serranía Esteparia, entre 1500-4000 msnm, reportada en casi todos los Dps. del país en este rango altitudinal, en formaciones de bosque húmedo y subhúmedo; es cultivada frecuentemente en este rango en los Dps. de Ancash y Cuzco. FENOLOGIA: Floración registrada entre Julio y Agosto; frutos entre Enero y Junio. ESTADO DE CONSERVACIÓN Es una especie con distribución relativamente amplia, aparentemente fuera de peligro. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Sierra Central del Perú: Valle del Mantaro; Cuzco: Valle Sagrado. USOS La madera, a pesar que no alcanza grandes proporciones, es durable y se le emplea en carpintería y construcción; también como leña. Las semillas son comestibles; se preparan guisadas y son de sabor y tamaño similares al de las habas. La producción estimada por árbol se halla entre 180-200 kg por año, lo cual extrapolado a un cerco vivo de tamaño típico (0.5 ha, 50 x 100m) podría significar una producción anual de 13 toneladas de legumbres (Reynel & León, 1990). El follaje de esta especie es utilizado eventualmente por los agricultores de la zona andina como alimento para el ganado, sobre todo en momentos de escasez estacional de otros forrajes. Estudios preliminares de la nutritividad y la digestibilidad (in vitro, materia seca) sugieren un alto potencial en este sentido, con un porcentaje alto de proteina, de 14%, y 65% de digestibilidad (Reynel & León, 1990). Como referencia, los valores correspondientes para la alfalfa, son 14% y 60% respectivamente. En la Sierra de Jaén en el Dp. de Cajamarca se observa una práctica tradicional de establecimiento de cercos vivos de esta especie, alrededor de predios agrícolas de tamaño típico (ejm. 0.5 ha, 50 x 100m); el follaje tierno de estos cercos provee de manera secuencial y sostenible el alimento para la crianza de 100-180 Cuyes que son la base de la provisión de proteina para la alimentación del agricultor y su familia. La especie es frecuentemente empleada para sombra en plantaciones de café en la Amazonia Andina del Perú (Greenberg & Rice, s.f.). La corteza interna en infusión es tomada en la medicina tradicional para las afecciones bucales.



FICHA SILVICULTURAL Erythrina edulis (“Pisonay”)



FRUTOS Y SEMILLAS – RECOLECCION Y ALMACENAMIENTO Se recomienda cosechar los frutos maduros directamente de las ramas, pues los caídos suelen tener un alto porcentaje de ataques y descomposición. Un árbol maduro produce 160-195 Kg de frutos; el número de semillas frescas por kilo es 150 y secas 280 (Quispe & Tello, 2003). GERMINACIÓN Y MANEJO EN VIVERO La propagación por semillas es exitosa en las especies del género que han sido estudiadas (Reynel et al., 2003). La germinación de las semillas sin tratamiento se inicia a los 23 días de la siembra y concluye a los 42 días (Reynel & León, 1990); para la especie Centroamericana E. poeppigiana la germinación se inicia a los 7 días y finaliza a los 25 días (CATIE, 1997). La especie puede ser sembrada directamente en bolsas de polietileno en el vivero y también en el campo definitivo (Quispe & Tello, 2003) Para Erythrina edulis el poder germinativo es de 90% con semillas frescas (Reynel & León, 1990) y para E. poeppigiana 90-100% (CATIE, 1997). Las semillas pierden rápidamente su poder germinativo. Para Erythrina edulis se recomienda sembrar las semillas directamente en bolsas plásticas; en especies del género que tienen semillas grandes se recomienda sembrarlas con la parte cóncava hacia abajo. A los 60 días de la siembra los plantones tienen unos 40 cm y están aptos para ser trasplantados al terreno definitivo (Acero, 1996). PROPAGACION ASEXUAL La propagación por estacas es exitosa en el género Erythrina; se usan con buenos resultados estacas algo gruesas, de unos 3-5 cm de diámetro y 1-1.2 m de longitud (Acero, 1996) o de 25-40 cm de longitud en E. edulis (Quispe & Tello, 2003). PLANTACIÓN El establecimiento en campo definitivo puede realizarse por siembra directa en época de lluvias o en áreas con humedad permanente. En Jaén y San Ignacio (Cajamarca) en zonas con altitud inferiores a 1500 msnm, se han reportado ataques masivos de larvas no identificadas barrenadoras de los brotes, de modo similar a lo que ocurre en las Meliáceas. Por esta razón puede ser aconsejable no propagar la especie en plantaciones homogéneas. REFERENCIAS: Reynel & León, 1990



FAMILIA: LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE Nombre científico de la especie: Erythrina falcata Bentham Nombres comunes: “Pisonay” Sinónimos botánicos: E. martii Colla DESCRIPCION Arbol de porte mediano, de 30-50 cm de diámetro y 10-15 m de altura, frondoso, con el fuste recto, cilíndrico, sin modificaciones en la base. Corteza externa agrietada, color marrón claro, provista de aguijones cónicos



Corteza interna en dos estratos, el más externo verde y muy estrecho, el más interno de color crema, de hasta 2 cm de espesor, con puntuaciones pequeñas, color marrón; la corteza interna tiene olor a legumbre. Ramitas terminales con sección circular, de 4-6 mm diámetro, color marrón verduzco o amarillento, provistas de aguijones de hasta 7 mm longitud, cónicoaplanados. Hojas compuestas trifoliadas, alternas, dispuestas en espiral, de 15-22 cm de longitud, el raquis de 2-3 cm de longitud, los peciolulos de 0.7-1 cm longitud con un par de glándulas en la base, los foliolos oblongo-lanceolado, de 5-7 cm de longitud por 2-4 cm de ancho, el ápice agudo, la base obtusa, el margen entero, los nervios secundarios 8-12 pares, las hoja glabras o glabradas. Inflorescencias en racimos axilares de 11-15 cm de longitud, los ejes glabros. Flores de mediano tamaño, 2.5-3.5 cm de longitud, vistosas, de color rojoanaranjado, hermafroditas, zigomorfas, con cáliz y corola presentes, los pedicelos de 7-15 mm de longitud, el cáliz bilobado, glabro, la corola con el estandarte de 2.5 cm de longitud, la quilla de 2.2-3.2 cm de longitud, las alas membranosas, de 5-7 mm de longitud, el tubo estaminal de 3.5 cm de longitud, el pistilo curvo, el ovario de 8 mm de longitud, tomentoso, ferrugíneo, el estilo curvo, de 1.5 cm de longitud, glabro. Frutos legumbres de 12– 15 cm de longitud por 1.5-3 cm de ancho, la superficie glabra, el cáliz persistente. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE. Véase los comentarios bajo la especie Erythina edulis. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregión de la Serranía Esteparia, entre 1000-4000 msnm, reportada en casi todos los Dps. del país en este rango altitudinal, en formaciones de bosque húmedo y subhúmedo. FENOLOGIA: Floración registrada entre Noviembre y Diciembre; frutos en los primeros meses del año. ESTADO DE CONSERVACIÓN Es una especie con distribución relativamente amplia, aparentemente fuera de peligro. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Cuzco: Valle Sagrado. USOS La madera, a pesar que no alcanza grandes proporciones, es durable y se le emplea en carpintería y construcción; también como leña. Esta especie, al igual que muchas del mismo género, tiene potencial ornamental por sus vistosas flores rojas a anaranjadas.



FICHA SILVICULTURAL Erythrina falcata (“Pisonay”)



La información mostrada para esta especie ha sido tomada de un reporte de CATIE (s.f) FRUTOS Y SEMILLAS – RECOLECCION Y ALMACENAMIENTO El número de semillas por Kg varía entre 1550- 6400. Los frutos se recolectan directamente del árbol antes de su apertura. Se les transporta en sacos de yute y se les extiende al sol sobre lonas para completar la dehiscencia; la semilla es extraída manualmente. Las semillas pierden rápidamente su viabilidad bajo condiciones ambientales; ésta decrece hasta menos de la mitad en 2 meses. GERMINACIÓN Y MANEJO EN VIVERO Se sugiere un tratamiento por inmersión en agua fría por 48 horas previo a la siembra. La germinación se inicia a los 13 días y es hipogea; el Poder Germinativo varía entre 70-90%. Las semillas pueden sembrarse directamente en bolsas de polietileno grandes; el tiempo mínimo de permanencia en el vivero es de seis meses. PROPAGACION ASEXUAL Se reporta que la especie también puede ser propagada por estacas, aunque no existe mayor información al respecto.



FAMILIA: LYTHRACEAE Nombre científico de la especie: Lafoensia punicifolia Bertero ex DC. Nombres comunes: “Almendro amarillo”, “Almendro” Sinónimos botánicos: ---------------------------



DESCRIPCION Arbol de porte mediano a grande, de 40-80 cm de diámetro y 20-35 m de altura total, con fuste cilíndrico, la ramificación desde el segundo tercio, la base del fuste recta. Corteza externa agrietada, color marrón claro Corteza interna homogénea, color crema claro; oxida rápidamente a marrón Ramitas terminales con sección circular, de 4-8 mm de diámetro, la superficie lisa, glabra. Hojas simples, opuestas, de 6-12 cm de longitud y 3-4.5 cm de ancho, el peciolo de 0.5-1 cm de longitud, las láminas elípticas, el margen entero, el ápice agudo, acuminado, provisto de una pequeña glándula en el envés, el acumen de 3-8 mm de longitud, la base aguda, la nervación pinnada, los nervios secundarios 9-14 pares, la nervación broquidodroma, el nervio central fuertemente impreso en la haz, prominente en el envés, las hojas rígidas, cartáceas, lustrosas, glabras. Inflorescencias racimos terminales. Flores grandes, de 10-13 cm de longitud, vistosas, hermafroditas, actinomorfas, con cáliz y corola presentes, el pedicelo de 1-5 cm de longitud, el cáliz en forma de embudo, de 3-4 cm de longitud, con 10-16 dientes apicales, la corola con los pétalos libres, de 3-3.5 cm de longitud, cocleados, amarillos, el androceo formado por numerosos estambres de 10-12 cm de longitud, exsertos, fijos en el tubo del cáliz, el gineceo con el ovario globoso, de 3-5 mm de diámetro, soportado por un estipe de 4-5 mm de longitud, el estilo longitud y exserto, el estigma capitado Frutos cápsulas leñosas, subcilíndricas, de 5-7 cm de longitud y 5-7 cm de diámetro, con la superficie lisa, color marrón oscuro; contienen numerosas (85-160) semillas aladas, oblongas, de 1.5-3 cm de longitud, el embrión con ubicación central. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE Es reconocible en el campo por su fuste grueso, sus hojas simples, opuestas, rígidas, lustrosas, los frutos leñosos que persisten al pie del árbol, y sus semillas aladas. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregiones de la Ceja de Selva y Selva baja, en bosques húmedos premontanos y montanos, entre 0-1500 msnm en los Dps. de Junín y San Martín; se le observa en zonas de bosque maduro. FENOLOGIA: Floración registrada en Octubre; frutos entre Junio y Julio ESTADO DE CONSERVACIÓN Especie confinada a áreas bastante localizadas y muy escasa en la actualidad; su madera es de buena calidad, lo que ha determinado que se le tale con intensidad. Se trata de una especie en peligro aparente en el país.



LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Selva Central del Perú: Valle de Chanchamayo (Estación Experimental La GénovaUNALM). USOS La madera es dura, de grano recto y textura media, de color amarillento; es trabajable y durable; se le aprecia para carpintería y construcción.



FICHA SILVICULTURAL Lafoensia punicifolia (“Almendro amarillo”) Esta ficha silvicultural está basada en la información de CATIE (1999) FRUTOS Y SEMILLAS – RECOLECCION Y ALMACENAMIENTO El número de semillas por kilogramo es 10,000-30,000. Los frutos se colocan en lona y se secan al sol por 3-4 días, luego de lo cual se extraen las semillas quebrando los frutos. En cuanto a su comportamiento al almacenamiento, las semillas son ortodoxas. Bajo condiciones ambientales mantienen su viabilidad por 3-6 meses. En cámaras a 5°C y con 6-8% de humedad se mantienen viables por 2 años. GERMINACIÓN Y MANEJO EN VIVERO Las semillas no requieren tratamiento pregerminativo. La germinación se inicia a los 6-8 días de la siembra y finaliza luego de 16-20 días. El Poder Germinativo es 60-80%. Las semillas se germinan en almácigos con sustrato de arena lavada. Se requiere un tinglado de sombra inicial. Cuando aparecen las primeras hojas verdaderas se realiza el repique a bolsas de polietileno. Los plantones se hallan en condiciones de ser llevados al terreno definitivo 4-5 meses luego de la siembra, cuando alcanzan 20-30 cm de altura.



FAMILIA: MAGNOLIACEAE Nombre científico de la especie: Magnolia yarumalense (G. Lozano) Govaerts Nombres comunes : “Roble” Sinónimos botánicos : Dugandiodendron yarumalense G. Lozano DESCRIPCION Arbol de 40-100 cm de diámetro y 20-35 m de altura total, con fuste cilíndrico, la ramificación desde el segundo tercio, la base del fuste recta. Corteza externa lenticelada, color marrón oscuro, también agrietada en árboles grandes Corteza interna homogénea, de color amarillento, con olor fuerte y fragante, algo parecido al de la Chirimoya. Ramitas terminales con sección circular, gruesas, de 5-10 mm de diámetro, la superficie color marrón oscuro y lenticelada, con cicatrices amplexicaules por la caída de estípulas, las ramitas cubiertas de densa pubescencia amarillenta hacia las partes apicales. Hojas simples, alternas y dispuestas en espiral, de 13-18 cm de longitud y 6-9 cm de ancho, el peciolo de 1-2 cm de longitud, densamente pubescente, las láminas anchamente ovadas a elípticas, el margen entero, el ápice obtuso a rotundo, a menudo emarginado, la base aguda a obtusa, la nervación pinnada, los nervios secundarios 9-13 pares, la nervación broquidodroma, las hojas rígidas, coriáceas, cubiertas de densa pubescencia amarillenta por el envés, sobre todo sobre el nervio central. Inflorescencias: flores terminales, solitarias. Flores grandes, de 3-4 cm de longitud, vistosas, hermafroditas, actinomorfas, con cáliz y corola presentes, el pedicelo robusto, de hasta 1 cm de longitud, el cáliz con 3 sépalos libres y oblongos, de 3-3.5 cm de longitud, color marrón verdusco, la corola con 6 pétalos oblongos de 3-3.5 cm de longitud, blancos, el androceo con numerosos estambres con las anteras sésiles, de 1-1.3 cm de longitud, el gineceo de unos 2 cm de longitud, compuesto de varios pistilos soldados entre sí, las flores carnosas y fuertemente fragantes cuando frescas. Frutos sincarpos elipsoides a oblongoides de 5-6 cm de longitud y 3-4 cm de diámetro, con la superficie densamente pubescente; a la madurez se desagregan en varias partes irregulares y contienen numerosas semillas negras, globosas, brillantes, de 8-10 mm de diam. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE



Es reconocible en el campo por su fuste grueso y por el olor fragante que impregna sus partes vegetativas; también por sus hojas simples, grandes, anchamente ovadas a elípticas, con el envés densamente pubescente, particularmente sobre el nervio central. Las flores y los frutos son producidos de manera casi continuada a lo longitud del año y es frecuente encontrarlos al pie del árbol. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregión de la Ceja de Selva, en áreas de Bosque Montano nublado entre los 2000-3000 msnm; es característica en zonas de bosque maduro. FENOLOGIA: Flores en Septiembre; frutos registrados mayormente entre Mayo y Septiembre ESTADO DE CONSERVACIÓN Es un árbol raro y característico bosque montano nublado, entre los 2000-3000 msnm; en el Perú es endémico de la Selva Central, en áreas del Valle de Chanchamayo y en el P.N. Yanachaga-Chemillén, donde se le encuentra en localizaciones muy restringidas. Esta especie es reportada para el Perú por primera vez. Su conservación es urgente. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Selva Central del Perú: Valle de Chanchamayo (Bosque Pichita-APRODES). USOS La madera es semidura, de grano recto y textura media, de color amarillento; es trabajable y durable; se le aprecia localmente para carpintería liviana. FICHA SILVICULTURAL Magnolia yarumalense (“Roble”) No existe información específica para Talauma yarumalense pero sí para la especie afín Magnolia poasana (Pittier) Dandy (CATIE, 1998), la cual tiene distribución en el ámbito del bosque montano nublado en Centroamérica. Mostramos esta información como referencia. FRUTOS Y SEMILLAS – RECOLECCION Y ALMACENAMIENTO El número promedio de semillas por fruto es 55, y hay aproximadamente 6200 semillas por kg. La señal de maduración de los frutos en esta especie es la coloración verde oscura a anaranjada en la base. Se colectan directamente del árbol cuando maduros; se les transporta en sacos de yute y se les extiende sobre lonas para ser oreados a la sombra; en 4-5 días se consigue la apertura de la mayor parte de ellos y la exposición de las semillas, que se extraen manualmente. Almacenadas en condiciones ambientales, las semillas conservan su viabilidad por 3-4 meses; en cámaras a 5°C y 8-10% de humedad, las semillas mantienen su viabilidad hasta por un año. GERMINACIÓN Y MANEJO EN VIVERO La germinación se inicia a los 2 meses sin tratamiento y a los 15-30 días con tratamiento pregerminativo de inmersión en agua a temperatura ambiente por 48 horas, cambiando el agua cada 6 horas, o por inmersión en agua caliente (70-80°C) por un minuto, o por eliminación del arilo de la semilla y lavado con cloro; cualquiera de estos tratamientos acelera la germinación más o menos en la misma medida, pero el último acorta también la finalización de la germinación. La germinación finaliza entre los 30-60 días de la siembra y es epígea.



La semillas se almacigan en arena. Luego de dos meses, se les repica a bolsas de polietileno en sustrato de tierra negra y arena 1:1. Luego de 5 meses en esta condición, o cuando los plantones adquieren 20-25 cm de altura, se les puede llevar al terreno definitivo.



FAMILIA: MELASTOMATACEAE Nombre científico de la especie: Miconia dipsacea Naudin Nombres comunes: “Rifari”, “Yirque” Sinónimos botánicos: -------------------------------------------------DESCRIPCION Arbusto grande a árbol de hasta 40 cm de diámetro y 18 m de alto, monopódico, con la ramificación dicotómica. Corteza externa agrietada levemente, color marrón claro o cenizo. Corteza interna homogénea, blanquecina Ramitas terminales con sección cuandrangular, de 4-5 cm de sección, muy regulares, con la superficie cubierta de tomento amarillento; una línea impresa une las zonas de inserción de los peciolos. Hojas simples, opuestas decusadas, de 20-30 cm longitud por 8-12 cm ancho, los peciolos de 0-5 mm de longitud, las láminas elípticas a oblongas, a veces inequiláteras, el ápice agudo, la base cordada o auriculada, el margen entero,



trinervadas, las láminas cartáceas, rígidas, glabras en la haz salvo el nervio central, tomentosas en el envés que es de color amarillento. Inflorescencias panículas terminales de 20 o más cm longitud con los ejes puberulentos. Flores pequeñas, de 8 mm longitud, sésiles, bracteoladas en la base, el cáliz tubular, gamosépalo, vagamente 5-dentado, tomentoso, los pétalos 5, libres, ovados, membranosos, de 4-5 mm longitud, los estambres numerosos, con las anteras alargadas, el pistilo con ovario súpero, ovoide, estilo columnar y estigma truncado. Frutos bayas globosas de 4-5 mm diámetro, pubescentes, color marrón claro. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE Las Melastomáceas son reconocibles por sus hojas trinervadas, con los nervios terciarios paralelos entre sí; Miconia dipsacea se reconoce de otras especies por sus láminas subsésiles con la base cordada y amarillentas en el envés. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregiones de la Ceja de Selva y la Selva Baja, entre 500-2500 msnm, en formaciones e bosque húmedo y sub-húmedo, reportada en buena parte de los Departamentos amazónicos del Perú. Es una especie presente en el bosque secundario. FENOLOGIA Flores registradas en Junio; frutos en Septiembre ESTADO DE CONSERVACIÓN Ampliamente distribuida en los bosques montanos húmedos del país; se trata de una especie aparentemente fuera de peligro. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Selva Central del Perú: Valle de Chanchamayo (Estación Experimental La GénovaUNALM) USOS La madera es dura y compacta, de grano fino; tiene buen poder calorífico; pese a que sus dimensiones no son grandes se le aprecia como leña.



FAMILIA: MELASTOMATACEAE Nombre científico de la especie: Miconia theaezans Cogniaux Nombres comunes: “Rifari”, “Yirque” Sinónimos botánicos: ------------------------------DESCRIPCION Arbusto a árbol de 10-25 cm de diámetro y hasta 12 m de alto, monopódico, con la ramificación dicotómica. Corteza externa agrietada levemente, color marrón claro o cenizo.



Corteza interna homogénea, blanquecina Ramitas terminales con sección circular a cuandrangular, de 3-5 cm de sección, con nudos prominentes por la caída de las hojas. Hojas simples, opuestas decusadas, de 3.5-14 cm longitud por 1.5-5 cm ancho, los peciolos de 0.5-4 cm de longitud, las láminas elípticas a oblongas, el ápice agudo, acuminado, la base aguda, el margen aserrado sobre todo hacia el tercio apical, las láminas trinervadas desde la base, cartáceas, rígidas, glabradas. Inflorescencias panículas terminales de 7-12 cm de longitud y 6-12 cm de ancho, con los ejes puberulentos glabrescentes. Flores pequeñas, de 3-4 mm longitud, actinomorfas, hermafroditas, con cáliz y corola presentes, el pedicelo de 1 mm de longitud, el cáliz de 1-2 mm de longitud, vagamente 5-dentado, los pétalos 5, libres, ovados, membranosos, de 1-2 mm longitud, de color crema, los estambres numerosos, con las anteras alargadas, el pistilo con ovario ovoide, estilo columnar y estigma subgloboso. Frutos bayas globosas de 3-4 mm diámetro, glabras, color marrón rojizo. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE Las Melastomáceas son reconocibles por sus hojas trinervadas, con los nervios terciarios paralelos entre sí; Miconia theaezans se reconoce de otras especies por sus láminas relativamente pequeñas, con numerosos nervios paralelos, y sus flores y frutos muy pequeños. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregiones de la Ceja de Selva y la Selva Baja, entre 500-3500 msnm, en formaciones de bosques húmedos y bosque Montanos Nublados, reportada ampliamente en el Perú. Es una especie presente usualmente en el bosque secundario. FENOLOGIA Flores registradas en Junio; frutos en Septiembre. ESTADO DE CONSERVACIÓN Ampliamente distribuida en el país; se trata de una especie aparentemente fuera de peligro. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Selva Central del Perú: Valle de Chanchamayo (Bosque Pichita-APRODES) USOS La madera es semidura y compacta, de grano fino; tiene buen poder calorífico; pese a que sus dimensiones no son grandes se le usa como leña.



FAMILIA: MELIACEAE Nombre científico de la especie: Cedrela lilloi Harms Nombres comunes: “Cedro de altura”, “Atoc cedro” Sinónimos botánicos: --------------------------------------------------



DESCRIPCION Arbol de 40-250 cm de diámetro y 18-40 m de alto, con fuste cilíndrico, ramificado en el último tercio, la base del fuste recta o con raíces tablares de mediano a gran tamaño. Corteza externa agrietada a fisurada, color marrón claro; hay desprendimiento de ritidoma en placas leñosas, alargadas, de unos 10-15 cm de longitud por 3-4 de ancho. Corteza interna fibrosa, de color crema, con olor fuerte y característico que recuerda al de los ajos. Ramitas terminales con sección circular, de 6-8 mm de diámetro, color marrón rojizo cuando secas, abundantemente lenticeladas, las lenticelas alargadas, blanquecinas, de 1-2 mm de longitud, las ramitas glabras. Hojas compuestas paripinnadas, alternas, dispuestas en espiral, con tendencia a agruparse en los extremos de las ramitas, de 35-40 cm de longitud, el raquis delgado y acanalado, los foliolos 7-9 pares, opuestos o subopuestos, oblongoovados a oblongo-lanceolados, a menudo subfalcados, asimétricos, de 13-16 cm de longitud y 3-5 cm de ancho, enteros, con los peciolulos elongados, el ápice agudo, caudado-acuminado, el acumen de 1-2 cm de longitud, la base redonda a obtusa o aguda, asimétrica, los nervios secundarios 15-22 pares, promínulos en la haz, los foliolos glabros. Inflorescencias en panículas axilares de 25-50 cm de longitud. Flores pequeñas y morfológicamente hermafroditas, aunque funcionalmente unisexuales, de 10 mm de longitud, con cáliz y corola presentes, el pedicelo de 2 mm de longitud, el cáliz cupuliforme, de 3 mm de longitud, los sépalos 5, más o menos libres y de igual tamaño, glabrados, los pétalos 5, elípticos, libres, de 6-7 mm de longitud, pubescentes, el androceo con 5 estambres, el gineceo con ovario globoso, de 2-3 mm de diámetro, sostenido por un androginóforo en el cual se hallan también adnatos los filamentos de los estambres, el estilo alargado y el estigma discoide. Frutos cápsulas elipsoides de 3-5 cm de longitud y 2 cm de diámetro, la superficie lenticelada y glabra; las cápsulas abren en 5 valvas y en cada una de ellas se encuentran numerosas semillas de 2-2.5 cm de longitud (en promedio 50-60 semillas por fruto), aladas y membranosas, ovadas a elipsoides en su contorno, aplanadas, con el embrión en un extremo, de unos 3 x 1.5 cm, con la superficie color marrón claro-rojizo, algo rugosa. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE Cedrela lilloi se reconoce entre las especies del género por sus hojas con numerosos foliolos, éstos asimétricos, glabros, con peciolulos y acumen muy largos, el último caudado y curvado. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregiones de la Serranía Esteparia y la Ceja de Selva, en bosques premontanos y montanos, subhúmedos y húmedos, entre 500-3500 msnm; se le ha reportado en gran parte de los Dps. en este estrato altitudinal, aunque no es muy abundante, y mayormente en el Centro y Sur el país; se le observa cultivada o en zonas de bosque maduro. FENOLOGIA Flores registradas entre Febrero y Junio; frutos entre Mayo y Julio. ESTADO DE CONSERVACIÓN



Pese a que el rango de distribución en nuestro territorio es amplio, las poblaciones de esta especie son usualmente de escasos individuos; su madera es de excelente calidad, lo que ha determinado que se le tale con intensidad. Se trata de una especie en situación de peligro aparente en el país. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Selva Central del Perú: Valle de Chanchamayo (Santuario de Pampa Hermosa). USOS La madera es de grano recto, textura y densidad medias, de color rojizo; es muy trabajable y durable, excelente para ebanistería. De las hojas se extrae un tinte de color beige, empleado para teñir algodón y lana. FICHA SILVICULTURAL Cedrela lilloi (“Cedro de Altura”) FRUTOS Y SEMILLAS – RECOLECCION Y ALMACENAMIENTO El peso promedio del fruto es 10-20 gr; el número de semillas/Kg: 30,000 y el peso de 1000 semillas 20.5 gr. La pérdida de viabilidad bajo almacenamiento es acelerada; la viabilidad desciende sustancialmente en 1 año. GERMINACIÓN Y MANEJO EN VIVERO Las semillas no requieren tratamiento pregerminativo. Se pueden sembrar en almácigos o directamente en bolsas de polietileno. La germinación se inicia a los 15-20 días y finaliza a los 40 días; es epigea. El Poder germinativo es de 50-90% y la energía germinativa regular. Para el almacigado, la siembra se facilita eliminando las alas de las semillas. Se requiere una cuidadosa desinfección de la tierra de almácigo y se recomiendan sustratos con tierra negra-tierra agrícola-arena (7:1:2) ó tierra negra-tierra agrícolaarena (1:3:1). Las semillas requieren bastante riego inicial (aprox. 10 lt/m2) y tinglado de paja cerrado por unos 25 días; luego éste debe ralearse gradualmente hasta media luz. El repique a bolsas de polietileno se efectúa a los 3-4 meses de almacigado. El sustrato apropiado en este caso es tierra negra-tierra agrícola-arena (5:2:3). Es conveniente mantener el tinglado a media luz por al menos dos semanas luego del repique. El traslado a terreno definitivo se hace a los 4 meses de repique, cuando las plántulas tienen 25-30 cm. PLANTACION Se sugiere establecerlo en suelos con buena profundidad y con buena disponibilidad de agua. Precisa asimismo de un microclima abrigado. REFERENCIAS: Aguirre, 1986; CESA, 1984; Reynel & León, 1990.



FAMILIA: MELIACEAE Nombre científico de la especie: Cedrela montana Moritz ex Turczaninov Nombres comunes: “Cedro de altura”, “Cedro” Sinónimos botánicos: -------------------------------------------------DESCRIPCION Arbol de 40-100 cm de diámetro y 18-30 m de alto, con fuste cilíndrico, ramificado en el último tercio, la base del fuste recta o con raíces tablares pequeñas a grandes. Corteza externa agrietada a fisurada, color marrón claro. Corteza interna irregularmente exfoliable, color rosado blanquecino, con olor fuerte y característico que recuerda al olor de los ajos. Ramitas terminales con sección circular, de 6-12 mm de diámetro, color marrón claro cuando secas, abundantemente lenticeladas, las lenticelas alargadas, blanquecinas, de 1 mm de longitud, las ramitas glabras. Hojas compuestas paripinnadas, alternas, dispuestas en espiral, con tendencia a agruparse en los extremos de las ramitas, de 35-65 cm de longitud, el raquis anguloso, los foliolos 10-12 pares, opuestos o subopuestos, ovados a oblongos, asimétricos, de 12-16 cm de longitud y 5-7 cm de ancho, enteros, el ápice agudo, acuminado, el acumen corto y ancho, de hasta 5 mm de longitud, la base marcadamente asimétrica, obtusa o truncada, los nervios secundarios 12-16 pares, promínulos en la haz, con diminutos mechones de pelos en las axilas en el envés, el resto de los foliolos glabros. Inflorescencias en panículas axilares de 25-45 cm de longitud. Flores pequeñas y morfológicamente hermafroditas, aunque funcionalmente unisexuales, de 10-12 mm de longitud, con cáliz y corola presentes, el pedicelo de 2 mm de longitud, el cáliz cupuliforme, de 3 mm de longitud, los sépalos 5, más o menos libres, pubescentes, los pétalos 5, elípticos, libres, de 5-6 mm de longitud, glabrados, el androceo con 5 estambres, el gineceo con ovario globoso, de 2-3 mm de diámetro, sostenido por un androginóforo en el cual se hallan también adnatos los filamentos de los estambres, el estilo alargado y el estigma discoide. Frutos cápsulas elipsoides de 4-5 cm de longitud, la superficie lenticelada y glabra; las cápsulas abren en 5 valvas y en cada una de ellas se encuentran numerosas semillas aladas y superpuestas. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE.



Cedrela montana se reconoce entre las especies del género por sus hojas con numerosos foliolos, éstos relativamente anchos, con peciolulos cortos, acumen corto y provistos de diminutos mechones de pelos en las axilas de los nervios secundarios en el envés. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregión de la Ceja de Selva; habita en bosques montanos nublados, entre 18002000 msnm; se le ha reportado en gran parte de los Dps. en este estrato altitudinal, pese a que no es abundante; se le observa en zonas de bosque maduro. FENOLOGIA: Flores registradas entre Agosto y Octubre; frutos entre Septiembre y Mayo. ESTADO DE CONSERVACIÓN Pese a que el rango de distribución en nuestro territorio es amplio, las poblaciones de esta especie son usualmente de escasos individuos; su madera es de excelente calidad, lo que ha determinado que se le tale con intensidad. Se trata de una especie en situación de peligro aparente en el país. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Selva Central del Perú: Oxapampa, zonas de adyacencia al P.N. YanachagaChemillén. USOS La madera es de excelente calidad, semidura y semipesada, de color marrón muy pálido en la albura y amarillento rojizo en el duramen cuando seca, con grano ondulado y textura media. Tiene excelente durabilidad y trabajabilidad. Con ella se elaboran muebles y se usa en ebanistería y construcción. FAMILIA: MELIACEAE Nombre científico de la especie: Cedrela weberbaueri Harms Nombres comunes: “Cedro” Sinónimos botánicos: ----------------------------------------------DESCRIPCION Arbol de 25-50 cm de diámetro y 8-15 m de alto, con fuste cilíndrico, ramificado en el segundo tercio, la base del fuste recta o con raíces tablares pequeñas. Corteza externa agrietada, color marrón claro. Corteza interna irregularmente exfoliable, color rosado blanquecino, con olor característico, similar al de los ajos. Ramitas terminales con sección circular, de 6-9 mm de diámetro, color marrón claro cuando secas, densamente pubescentes hacia las partes apicales, la pubescencia de color amarillento. Hojas compuestas paripinnadas, alternas, dispuestas en espiral, con tendencia a agruparse en los extremos de las ramitas, de 20-25 cm de longitud, el raquis terete y densamente pubescente, los foliolos 3-4 pares, opuestos o subopuestos, anchamente ovados, de 5-8 cm de longitud y 3.5-6 cm de ancho, enteros, el ápice agudo, cortamente acuminado, el acumen de hasta 4 mm de longitud, la base a menudo marcadamente asimétrica, obtusa o truncada, los nervios secundarios 1214 pares, impresos en la haz, los foliolos densamente velutino-pubescentes, la pubescencia amarillenta al secado. Inflorescencias en panículas axilares de 25-45 cm de longitud, normalmente presentes cuando el árbol pierde las hojas. Flores pequeñas y morfológicamente hermafroditas, aunque funcionalmente unisexuales, de 6-7 mm de longitud, con cáliz y corola presentes, el pedicelo de 1-2



mm de longitud, pubescente, el cáliz cupuliforme, de 1-1.5 mm de longitud, los sépalos 5, connados, pubescentes, los pétalos 5, elípticos, libres, de 5-6 mm de longitud, densamente pubescentes, el androceo con 5 estambres, el gineceo con ovario globoso, de 2-3 mm de diámetro, sostenido por un androginóforo en el cual se hallan también adnatos los filamentos de los estambres, el estilo alargado y el estigma discoide. Frutos cápsulas elipsoides de 4-5.5 cm de longitud, la superficie lenticelada y glabra; las cápsulas abren en 5 valvas y en cada una de ellas se encuentran numerosas semillas aladas y superpuestas. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE Cedrela weberbaueri se reconoce entre las especies del género por sus hojas con escasos foliolos, éstos anchos y densamente pubescentes, la pubescencia de color amarillento. DISTRIBUCION Y HABITAT Especie endémica del Perú, con escasas poblaciones en en la Ecorregión de la Serranía Esteparia, confinada en bosques secos, deciduos, entre los 1500-2300 msnm, en el Dp. de Huancavelica. Se le observa en zonas con vegetación madura. FENOLOGIA: Flores registradas en Junio; frutos entre Junio y Septiembre ESTADO DE CONSERVACIÓN Especie endémica del Perú, con poblaciones reducidas y muy afectadas por una pasada tala intensa. Actualmente se le encuentra solamente en algunas localizaciones restringidas, y los individuos remanentes son escasos. Se trata de una especie en peligro crítico. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Dp. Huancavelica USOS La madera es de excelente calidad, semidura y semipesada, de color marrón muy pálido en la albura y amarillento rojizo en el duramen cuando seca, con grano ondulado y textura media. Tiene excelente durabilidad y trabajabilidad. Con ella se elaboran muebles y se usa en ebanistería y construcción.



FAMILIA: MELIACEAE Nombre científico de la especie: Guarea kunthiana A. Jussieu Nombres comunes: “Requia negra” Sinónimos botánicos: Guarea densiflora Poeppig, G. depauperata Harms, G. oblongiflora C.DC., G. simplicifolia C.DC. DESCRIPCION Arbol de unos 30-120 cm de diámetro y 20-30 m de altura total, con fuste cilíndrico, la ramificación desde el segundo tercio, la base del fuste recta o con raíces tablares pequeñas, hasta de unos 0.5 m de alto. Corteza externa agrietada, color marrón claro, con grietas separadas 1.5-4 cm entre sí. Corteza interna homogénea, color blanquecino, con olor tenue, similar al de un lápiz recién tajado. Ramitas terminales con sección circular, color marrón claro, agrietadas finamente, de unos 4-7 mm de diámetro, pubescentes hacia la zona apical.



Hojas compuestas paripinnadas, alternas, el peciolo de 4-9 cm de longitud, los foliolos 2-3 pares o en casos hasta 6 pares, elípticos a oblongos u obovados, de 422 cm de longitud y 3-7.5 cm de ancho, enteros, con ápice acuminado, la base aguda a obtusa, los nervios secundarios 10-14 pares, poco protuberantes, las hojas glabras o finamente pubescentes, con una yema en forma de puño en el ápice del raquis. Inflorescencias panículas de 5-15 cm longitud y 4-7 cm de diámetro, multifloras. Flores pequeñas, hermafroditas, de 7-10 mm de longitud, con cáliz y corola presentes, pentámeros, la corola blanca, con pétalos libres, el androceo formado por un tubo estaminal al ápice e interior del cual se encuentran 5 anteras, el gineceo con un breve soporte o ginóforo. Frutos cápsulas globosas a anchamente oblongoides de 2.5-4 cm de longitud, la superficie rojiza, las valvas 4-5, las semillas dos en cada valva, superpuestas. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE. Esta especie, al igual que otras del género Guarea, se reconoce por su corteza externa agrietada, la corteza interna con el olor de los lápices recien tajados y las hojas con la yema terminal en forma de puño. Guarea kuntiana se caracteriza por sus hojas con pocos foliolos, ellos de tamaño relativamente grande y con los nervios poco protuberantes. DISTRIBUCIÓN Y HABITAT. Ecorregiones de la Ceja de Selva y la Selva Baja, entre 100-2500 msnm, en bosques húmedos, reportada en buena parte de los Departamentos amazónicos del Perú. Es una especie presente en el bosque maduro, aunque también se le observa en estadíos avanzados de la sucesión secundaria. FENOLOGIA Flores registradas en Junio; frutos en Septiembre. ESTADO DE CONSERVACIÓN Ampliamente distribuida en los bosques montanos húmedos del país; se trata de una especie aparentemente fuera de peligro. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Selva Central del Perú: Valle de Chanchamayo (Estación Experimental La GénovaUNALM) USOS. La madera es de excelente calidad, blanda y liviana, con grano recto, textura media a fina y color rosado a marrón muy pálido o rojizo (INIA-OIMT, 1996). Tiene buena durabilidad natural y se le usa para carpintería y ebanistería. FICHA SILVICULTURAL Guarea kuntiana (“Requia”) No existe información específica para Guarea kunthiana pero sí para la especie congenérica Guarea guidonia (CATIE, 1998); sin embargo esta última es una especie que crece mayormente hasta los 1200 msnm. Mostramos la información como referencia. FRUTOS Y SEMILLAS – RECOLECCION Y ALMACENAMIENTO El periodo óptimo para la recolección de los frutos es cuando presentan una coloración café rojiza. Se recolectan directamente del árbol o del suelo y se trasladan en sacos de yute al sitio de procesamiento; allí se les coloca en zarandas y se dejan secar al sol 1-2 días por periodos de 3-4 horas. Una vez abiertos la semilla se extrae manualmente.



Se les pude almacenar 3-6 meses en condiciones ambientales y por un año bajo refrigeración en bolsas plásticas selladas. Las semillas tienen comportamiento ortodoxo. Se recomienda un almacenamiento en cámaras frías con temperaturas de 4-5°C y contenido de humedad de 6-8%. En otras especies del género se reportan semillas con comportamiento recalcitrante al almacenamiento (IPGRI, 1998). GERMINACION Y MANEJO EN VIVERO Se recomienda alguno de los siguientes tratamientos pregerminativos para acelerar la germinación, la escarificación mecánica por lijado o inmersión en Hipoclorito de Sodio al 10%. Con los tratamientos descritos, la germinación se inicia a los 30-47 días de la siembra y finaliza a los 60-97 días de ésta; es hipogea. El Poder germinativo es 40-58% con semilla fresca. Las semillas se siembran en almácigos en sustrato de arena lavada, bajo sombra inicial y riego moderado. El repique a bolsas de polietileno se realiza cuando las plántulas alcanzan 5-6 cm de longitud. Las plántulas quedan listas para ser llevadas al terreno definitivo a los 6-8 meses o una altura de 25-30 cm. PROPAGACION ASEXUAL Para la especie congenérica Centroamericana Guarea grandiflora los ensayos muestran que es posible propagarla por estacas con hojas y seudoestacas (Sandoval & Ramírez, 2000). PLANTACIÓN También puede ser atacada por el Lepidóptero barrenador Hypsipyla grandella. Esta plaga provoca los mayores daños a nivel de vivero y en las plantas tiernas perforando los brotes terminales y malogrando la forma de los fustes. En esta especie también puede atacar los frutos y las semillas.



FAMILIA: MELIACEAE



Nombre científico de la especie: Ruagea glabra Vahl Nombres comunes: “Cedro de altura” Sinónimos botánicos: -------------------------------------------------DESCRIPCION Arbol de 40-80 cm de diámetro y 18-25 m de alto, con fuste cilíndrico, ramificado en el último tercio, la base del fuste recta o con raíces tablares pequeñas. Corteza externa finamente agrietada, color marrón claro. Corteza interna homogénea, color rosado blanquecino. Ramitas terminales con sección circular, de 4-8 mm de diámetro, color amarillento cuando secas, finamente pubescentes en las partes apicales. Hojas compuestas impar- o paripinnadas, alternas, dispuestas en espiral, con tendencia a agruparse en los extrem os de las ram itas, de 30-40 cm de longitud, el raquis anguloso y acanalado, los foliolos 3-4 pares, opuestos o subopuestos, oblongos a ovados, levem ente asim étricos, de 9-13 cm de longitud y 3.5-6.5 cm de ancho, enteros, el ápice obtuso a redondo con un acum en ancho, la base aguda, revoluta, los nervios secundarios 14-20 pares, planos o promínulos en la haz, los foliolos glabros. Inflorescencias en panículas axilares o terminales de 5-14 cm de longitud. Flores pequeñas y morfológicamente hermafroditas, aunque funcionalmente unisexuales, de 3-5 mm de longitud, con cáliz y corola presentes, el pedicelo de 1 mm de longitud, el cáliz cupuliforme, de 2 mm de longitud, los sépalos 5, libres, pubescentes, los pétalos 5, oblongos, libres, de 3-5 mm de longitud, glabros, el androceo conformado por un tubo estaminal de 3-4 mm de longitud en el ápice del cual hay prendidas 10 anteras, el gineceo con ovario globoso, de 2 mm de diámetro, sostenido por un nectario anular, el estilo alargado y el estigma discoide. Frutos cápsulas globosas de 1-2 cm de diámetro, la superficie rojiza, con lenticelas blanquecinas, glabra; abren en 3 valvas coriáceas; en el interior de cada una hay una semilla carnosa y subglobosa. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE Se reconoce por sus hojas compuestas y alternas, con pocos pares de foliolos, ellos relativamente grandes y glabros, y también por sus frutos con la superficie rojiza, 3capsulares, con semillas subglobosas. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregiones de la Ceja de Selva y la Selva Baja, en bosques húmedos premontanos y montanos, entre 0-3000 msnm; se le ha reportado en gran parte de los Dps. del país en este estrato altitudinal, y suele ser abundante en las localizaciones en que habita; se le observa en los estadíos avanzados de la sucesión y también en bosques maduros. FENOLOGIA: Flores registradas entre Agosto y Octubre; frutos entre Octubre y Mayo ESTADO DE CONSERVACIÓN Especie relativamente abundante en su estrato altitudinal en el país, aparentemente fuera de peligro. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Selva Central del Perú: Valle de Chanchamayo (Bosque Pichita-APRODES); Oxapampa, en la adyacencia al P.N. Yanachaga-Chemillén.



USOS La madera es semidura y semipesada, de color blanquecino, con grano recto y textura media. Tiene regular durabilidad y trabajabilidad. Se le emplea en carpintería corriente, cajonería y también como leña.



FAMILIA: MELIACEAE Nombre científico de la especie: Ruagea hirsuta (C.DC) Harms Nombres comunes: “Ciruelillo” Sinónimos botánicos: -------------------------------------------------DESCRIPCION Arbol de 40-100 cm de diámetro y 18-30 m de alto, la ramificación desde el segundo tercio, la base del fuste recta o con raíces tablares pequeñas. Corteza externa escamosa, color marrón claro o grisáceo. Corteza interna homogénea, color rosado blanquecino. Ramitas terminales con sección circular, de 7-10 mm de diámetro, densamente pubescentes, el indumento de color amarillento. Hojas compuestas imparipinnadas, alternas, dispuestas en espiral, con tendencia a agruparse en los extremos de las ramitas, de 25-35 cm de longitud, el raquis anguloso y acanalado, pubescente, los foliolos 10-15 pares, opuestos o subopuestos, sésiles, oblongos a elípticos, de 4-6 cm de longitud y 1.5-2.5 cm de ancho, enteros, el ápice obtuso, cortamente acuminado, la base obtusa a truncada, inequilátera, los nervios secundarios 12-16 pares, levemente impresos en la haz, los foliolos pubescentes por el envés. Inflorescencias en panículas axilares o terminales de 10-15 cm de longitud. Flores pequeñas y hermafroditas, de color verde pálido, de 10 mm de longitud, con cáliz y corola presentes, el pedicelo de 2 mm de longitud, el cáliz cupuliforme, de 7 mm de longitud, los sépalos 5, libres, pubescentes, los pétalos 5, oblongos, libres, de 6 mm de longitud, glabros, el androceo conformado por un tubo estaminal de 5 mm de longitud en el ápice del cual hay prendidas 10 anteras, el gineceo con ovario globoso, sostenido por un nectario anular, el estilo alargado y el estigma discoide. Frutos cápsulas globosas de 2-3 cm de diámetro, la superficie anaranjada, con lenticelas blanquecinas, glabra; abren en 3 valvas coriáceas; en el interior de cada una hay una semilla carnosa y subglobosa. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE Se reconoce por sus hojas compuestas y alternas, con muchos pares de foliolos, ellos relativamente pequeños y densamente pubescentes por el envés; y también por sus frutos con la superficie anaranjada, 3-capsulares, con semillas subglobosas. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregión de la Ceja de Selva, en bosques montanos nublados, entre 1500-3500 msnm; se le ha reportado en los Dps. de Piura, San Martín y Ayacucho; se le observa en zonas de bosque maduro. FENOLOGIA: Flores registradas entre Junio y Septiembre; frutos entre Mayo y Junio ESTADO DE CONSERVACIÓN



La especie tiene un rango de distribución restringido y sus poblaciones son usualmente de escasos individuos; su madera es de buena calidad, lo que suele determinar que se le tale con intensidad. Se trata de una especie en situación de peligro aparente en el país. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Dp. San Martín, P.N. Río Abiseo; Selva Central del Perú: Oxapampa, en la adyacencia del P.N. Yanachaga-Chemillén. USOS La madera es de buena calidad, semidura y semipesada, de color blanquecino, con grano recto y textura media. Tiene aceptable durabilidad y trabajabilidad. Se le emplea en carpintería liviana.



FAMILIA: MELIACEAE Nombre científico de la especie: Ruagea insignis (C.DC.) Pennington Nombres comunes : “Cedro macho ” Sinónimos botánicos: Cabralea insignis C.DC., Guarea tessmannii (Harms) J.F. Macbride, Ruagea tessmannii Harms DESCRIPCION Arbol de 40-100 cm de diámetro y 18-30 m de alto, la ramificación desde el segundo tercio, la base del fuste recta o con raíces tablares pequeñas. Corteza externa agrietada, color marrón claro. Corteza interna homogénea, color rosado blanquecino. Ramitas terminales con sección circular, de 6-12 mm de diámetro, con cicatrices agolpadas cada cierto tramo correspondientes a zonas de brotamiento foliar, las ramita glabras. Hojas compuestas imparipinnadas, alternas, dispuestas en espiral, con tendencia a agruparse en los extremos de las ramitas, de 30-40 cm de longitud, el raquis anguloso y acanalado, glabro, los foliolos 14-16 pares, opuestos, sésiles o subsésiles, oblongos a elípticos, de 14-17 cm de longitud por 4-5.5 cm de ancho, enteros, el ápice rotundo a obtuso, cortamente acuminado, la base obtusa a truncada, inequilátera, los nervios secundarios 12-16 pares, levemente impresos en la haz, las hojas glabras. Inflorescencias en panículas axilares de 8-15 cm de longitud. Flores pequeñas y hermafroditas, de 6-7 mm de longitud, con cáliz y corola presentes, el pedicelo de 1 mm de longitud, el cáliz cupuliforme, de 1 mm de longitud, los sépalos 5, libres, los pétalos 5, oblongos, libres, de 4 mm de longitud, el androceo conformado por un tubo estaminal de 5 mm de longitud en el ápice del cual hay prendidas 10 anteras, el gineceo con ovario globoso, sostenido por un nectario anular, el estilo alargado y el estigma discoide, las flores glabras. Frutos cápsulas globosas de 3.5-4.5 cm de diámetro, la superficie color marrón rojizo, lenticelada, glabra; abren en 3 valvas coriáceas; cada valva porta 1-2 semillas carnosas, subglobosas. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE



Se reconoce por sus hojas compuestas y alternas, con muchos pares de foliolos, ellos de buen tamañoñ y glabros; también por sus frutos 3-capsulares, con semillas subglobosas. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregiones de la Ceja de Selva y Selva baja, entre los 0-1800 msnm, en bosques húmedos; se le ha reportado en los Dps. de Amazonas y Junín; se le observa en zonas de bosque maduro. FENOLOGIA Frutos registrados en Septiembre ESTADO DE CONSERVACIÓN La especie tiene un rango de distribución restringido y sus poblaciones son usualmente de escasos individuos; su madera es de buena calidad, lo que suele determinar que se le tale con intensidad. Se trata de una especie en situación de peligro aparente en el país. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Selva Central del Perú: Oxapampa, en la adyacencia del P.N. Yanachaga-Chemillén. USOS La madera es de buena calidad, semidura y semipesada, de color blanquecino, con grano recto y textura media. Tiene aceptable durabilidad y trabajabilidad. Se le emplea en carpintería liviana.



FAMILIA: MELIACEAE Nombre científico de la especie: Schmardaea microphylla (Hooker) Karsten ex C. Mueller Nombres comunes : “Cedro colorado”, "Carachugo" Sinónimos botánicos: Guarea microphylla Hooker DESCRIPCION Arbol de porte pequeño, de 10-30 cm de diámetro y hasta 4-5 m altura, la ramificación desde el primer tercio, el fuste irregular. Corteza externa agrietada y lenticelada, de color marrón claro o cenizo. Corteza interna homogénea, rojiza, con estrías longitudinales delgadas de color blanquecino, con sabor astringente. Ramitas terminales con sección circular, de 4-6 mm de diámetro, densamente pubescentes, aterciopeladas. Hojas compuestas imparipinnadas, alternas y dispuestas en espiral, con tendencia agruparse en los extremos de las ramitas, 10-18 cm longitud, con el raquis cilíndrico, densamente pubescente, los foliolos 11-13, sésiles, elípticos a ovados, de 2-4 cm de longitud por 1-1.5 cm de ancho, el ápice agudo, la base aguda, asimétrica, el margen dentado o crenado hacia el ápice, los nervios secundarios 810 pares, impresos en la haz y promínulos en el envés, las hojas densamente pubescentes, velutinas, cartáceas. Inflorescencias en panículas axilares de 5-7 cm longitud, con los ejes densamente pubescentes. Flores pequeñas, de color crema algo verdusco, de 1 cm de longitud, con aspecto hermafrodita, pero funcionalmente unisexuales por reducción de uno de los sexos,



el pedicelo de 2-3 mm longitud, el cáliz de 2 mm de longitud, pubescente, los pétalos 4, libres, oblongo-alargados, ralamente pilosos, de unos 7 mm longitud, el nectario cortamente estipitado, el androceo con un tubo estaminal cilíndrico rematado en 8 lóbulos bífidos, las anteras sésiles y alternas con los lóbulos, parcial o totalmente insertas en el tubo, con el conectivos prolongado en un apéndice filiforme de 4-5 mm de longitud, el pistilo con ovario ovoide, el estilo alargado, el estigma discoide. Frutos cápsulas septífragas, elipsoides, de 3-4 cm de longitud, con la superficie lisa, las valvas 4, leñosas, delgadas, frágiles, de 1 mm de espesor, ligadas entre sí por tabiques aplanados fibrosos, las semillas numerosas, aladas, de 1.2-1.5 cm longitud, superpuestas en la concavidad de las valvas. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE Se le reconoce por sus hojas compuestas imparipinnadas alternas, pubescentes, crenadas, con el raquis cilíndrico, y sus frutos cápsulas con las 4 valvas sujetas entre sí por tabiques y fibras. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregión de la Ceja de Selva, en formaciones de bosques secos o sub-húmedos, deciduos, entre 1000-2500 msnm; se le ha reportado en los Dps. de Lambayeque, Piura y Amazonas. FENOLOGIA: Flores y frutos registrados entre Noviembre y Enero ESTADO DE CONSERVACIÓN La especie tiene un rango de distribución muy restringido y sus poblaciones son usualmente de escasos individuos; están fuertemente impactadas por el avance de la deforestación. Se trata de una especie en peligro de extinción en el país. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Dp. Lambayeque (Abra Porculla). USOS Aunque no alcanza grandes dimensiones, la madera es de buena calidad, semidura y semipesada, de color rojizo, muy trabajable y durable; se le emplea en carpintería; también como leña. FAMILIA: MELIACEAE Nombre científico de la especie: Trichilia tomentosa Kunth Nombres comunes : “Uchumullaca” Sinónimos botánicos : --------------------------------DESCRIPCION Arbol de 30-80 cm de diámetro y 12-20 m de alto, la ramificación desde el segundo tercio, el fuste recto y ciliíndrico, la base del fuste recta o con raíces tablares pequeñas. Corteza externa agrietada, color marrón claro o grisáceo. Corteza interna homogénea, color rosado blanquecino, con estrías longitudinales e color rojizo. Ramitas terminales con sección circular, de 7-10 mm de diámetro, densamente pubescentes, velutinas, lenticeladas, con cicatrices prominentes por la caída de las hojas.



Hojas compuestas imparipinnadas, alternas y dispuestas en espiral, de 25–40 cm de longitud, el peciolo y raquis densamente pubescentes, los peciolulos de 1–3 mm de longitud, los foliolos 6–8(-15) pares, de 4–11 cm de longitud y 2–4 cm de ancho, opuestos o subopuestos, oblongos a sublanceolados, elípticos, con el ápice estrechamente acuminado, la base aguda o asimétrica, la nervación eucamptódroma, los nervios secundarios 14-18 pares, las láminas pubescentes ralamente por la haz y densamente por el envés. Inflorescencias en panículas axilares de 8–18 cm de longitud, multifloras, con los ejes pubescentes. Flores hermafroditas, actinomorfas, el cáliz de 1–2 mm de longitud, con 5 lóbulos libres, estrechamente ovados, pubescentes en la cara externa, los pétalos 5, libres, de 6– 7 mm de longitud, oblongos, con el ápice agudo o rotundo, pubérulos en el dorso, el tubo estaminal cilíndrico, de 4–5 mm de longitud, las anteras 10, de casi 1 mm de longitud, insertas en el ápice del tubo estaminal, el ovario pequeño, el estilo columnar, pubescente, el estigma capitado. Frutos cápsulas globosas 3–valvares, de 1–1.5 cm de diámetro, con la superficie rojiza, lenticelada, glabrescente, los frutos juveniles densamente pubescentes. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE Se le reconoce por sus hojas de mediano tamaño, compuestas, alternas, pubescentes, las láminas con el margen entero, y sus frutos cápsulas globosas con 3 valvas. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregión de la Ceja de Selva, en bosques montanos nubados entre 1000-2500 msnm; se le ha reportado en los Dps. de Cajamarca, Piura y Lambayeque, en zonas de bosque maduro. FENOLOGIA: Flores registradas en Agosto; frutos entre Marzo y Noviembre ESTADO DE CONSERVACIÓN La especie tiene un rango de distribución muy restringido; los ambientes donde habita están fuertemente impactados por el avance de la deforestación. Se trata de una especie en peligro aparente en el país. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Dp. Lambayeque (Abra Porculla). USOS La madera es de buena calidad, semidura y semipesada, de color rojizo, trabajable; se le emplea en carpintería; también como leña.



FAMILIA: MORACEAE Nombre científico de la especie: Ficus crassiuscula Warburg ex Standley Nombres comunes: “Matapalo blanco” Sinónimos botánicos : --------------------------------DESCRIPCION Árbol de 20–50 cm de diámetro y 10–30 m de altura, con el fuste recto y ramificado en el segundo tercio, sin modificaciones en la base del fuste.



Corteza externa color marrón claro, lenticelada y levemente agrietada; las lenticelas circulares, de 5–10 mm. de diámetro. Corteza interna en dos estratos, el estrato exterior de 6 mm. de espesor, heterogéneo, de color verde oscuro, el estrato interior de 5 mm de espesor, fibroso, de color blanquecino; presenta exudado de látex abundante, blanco. Ramitas terminales con sección circular, de 5–6 mm de sección, color rojizo, con cicatrices estipulares, glabras, la estípula terminal de 4–5 cm de longitud, cuando fresca de color marrón oscuro con el borde crema. Hojas simples, alternas y dispuestas en espiral, los peciolos de 2–4 cm de longitud, las láminas oblongas, de 9–14 cm de longitud y 4–7 cm de ancho, el ápice cortamente acuminado; el acumen de 2–3 cm de longitud, la base aguda, el margen entero, los nervios secundarios 30–50 pares, anastomosados, las hojas glabradas. Inflorescencias: las pequeñas flores se hallan al interior de la inflorescencia llamada sicono o higo; los siconos son axilares, solitarios, subglobosos, de 3-7 cm de diámetro, con la superficie lenticelada, color marrón oscuro, el pedúnculo de 2-3 cm de longitud, las brácteas basales 2, ovadas, color marrón oscuro, de 3 mm de longitud y 5 mm de ancho, el ostiolo protuberante, de 10 mm de diámetro, color marrón oscuro, con 3 lóbulos Flores: diminutas y unisexuales, sésiles, tapizando el interior del sicono o higo; el perianto es reducido y conformado por segmentos irregulares; las flores masculinas están ubicadas hacia el ápice del sicono y tienen uno o pocos estambres, las flores femeninas se ubican hacia la base; tienen un pistilo único, con ovario súpero. Frutos drupas muy pequeñas, de 1-2 mm de diámetro, tapizando las paredes interiores del sicono, el mesocarpo carnoso, la semilla única, diminuta. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE. Las especies de Moráceas y en particular el vasto género Ficus, son reconocibles por la presencia de látex color blanco o crema y las estípulas existentes al final de las ramitas terminales. También es característica la presencia de Siconos (término botánico equivalente a Higo), los cuales comúnmente se piensa son frutos, pero en realidad constituyen un tipo muy especializado de inflorescencia/infrutescencia en el cual las flores o frutos, diminutos, se hallan tapizando el interior de la estructura globosa de superficie verde o negruzca como en la Higuera común (Ficus carica). Dentro de los Ficus, esta especie se reconoce por sus hojas oblongas un poco grandes, con gran cantidad de nervios secundarios casi perpendiculares al nervio central, y sus siconos de regular tamaño. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregión de la Ceja de Selva, en bosques montanos nublados, entre 2000-3000 msnm; se le ha reportado en los Dps. de Cuzco y Junín; se le observa en zonas de bosque maduro. FENOLOGIA: Siconos registrados en Junio ESTADO DE CONSERVACIÓN El rango de distribución de esta especie en nuestro territorio es restringido, y existe en ambientes de bosques bastante afectados por la expansión antrópica; se trata de una especie en situación de peligro aparente en el país. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Selva Central del Perú: Valle de Chanchamayo (Bosque Pichita-APRODES).



USOS La madera es buena calidad, semidura y semipesada, de color blanquecino; se le emplea para carpintería y construcción; también como leña.



FICHA SILVICULTURAL Ficus crassiuscula (“Matapalo blanco”) No existe información específica para Ficus crassiuscula pero sí para la especie congenérica Ficus insipida (Reynel et al., 2003); mostramos ésta como referencia. FRUTOS Y SEMILLAS – RECOLECCION Y ALMACENAMIENTO En relación al almacenamiento de las semillas, los estudios sugieren que las semillas de Ficus tienen comportamiento ortodoxo al almacenamiento; para varias de las especies asiáticas que han sido estudiadas, la viabilidad se mantiene por dos años a temperatura ambiente (IPGRI, 1998). GERMINACIÓN Estudios de germinación muestran que las semillas frescas procedentes de siconos maduros de especies de Ficus y germinadas sobre base de papel en placas petri añadiendo agua diariamente tienen altos niveles de germinación (Ibarra, 1992). Las semillas germinadas pueden ser posteriormente repicadas a bolsas plásticas o macetas con sustrato de tierra y agrolita. El Poder germinativo es 100% para semillas germinadas tal como se describe arriba, en la especie Ficus insipida. Otras especies neotropicales investigadas, F. lapathifolia, F. maxima y F. petenensis tienen porcentajes de germinación similares (Ibarra, 1992). En Ficus insipida la germinación se inicia a los 5 días y finaliza a los 15 días.



FAMILIA: MORACEAE Nombre científico de la especie: Ficus cuatrecasana Dugand Nombres comunes : “Higuerón”, “Ojé”, “Renaco” Sinónimos botánicos : --------------------------------DESCRIPCION Arbol de 20-60 cm de diámetro y 12-25 m de altura total, con fuste cilíndrico, la ramificación desde el segundo tercio, la base del fuste recta. Corteza externa lenticelada, color marrón claro a grisáceo. Corteza interna homogénea, color crema claro, con abundante látex blanco, de flujo rápido Ramitas terminales con sección circular, robustas, de 8-15 mm de diámetro, cubiertas de pubescencia fina, densa, aterciopelada, hacia las partes apicales; estípula terminal presente, de 2.5-4 cm de longitud y 0.8-1.5 cm de diámetro, densamente pubescente, usualmente incurvada en el ápice. Hojas simples, alternas y dispuestas en espiral, de 20-30 cm de longitud y 9-13 cm de ancho, el peciolo de 3-6 cm de longitud, las láminas oblongas a anchamente ovadas, el ápice agudo a obtuso y cortamente acuminado, con acumen de 4-8 mm de longitud, la base trunctada a subcordada, el margen entero, la nervación pinnada, los nervios secundarios 15-19 pares, las hojas cubiertas de pubescencia densa y fina por el envés y el nervio central en la haz. Inflorescencias: las pequeñas flores se hallan al interior de la inflorescencia llamada sicono o higo; los siconos son axilares, solitarios o pareados, subtendidos por brácteas grandes, que cubren el tercio basal del sicono, las brácteas anchamente ovadas, de 4-8 mm de longitud y 8-13 mm de ancho, los siconos globosos, carnosos, de 1.5-2 cm de diámetro, con la superficie densa y finamente pubescente, el ostiolo prominente, de 2-3 mm de diámetro. Flores: diminutas y unisexuales, sésiles, tapizando el interior del sicono o higo; el perianto es reducido y conformado por segmentos irregulares; las flores masculinas están ubicadas hacia el ápice del sicono y tienen uno o pocos estambres, las flores femeninas se ubican hacia la base; tienen un pistilo único, con ovario súpero. Frutos drupas muy pequeñas, de 1-2 mm de diámetro, tapizando las paredes interiores del sicono, el mesocarpo carnoso, la semilla única, diminuta. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE Véase comentarios para el reconocimiento de los Ficus bajo la especie F. crassiuscula. La presente especie es reconocible por las grandes hojas simples, anchamente ovadas a oblongas, densamente pubescentes por el envés, y los higos pubescentes, con brácteas grandes en la base. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregiones de la Ceja de Selva y la Selva Baja, en bosques húmedos premontanos y montanos, entre 0-3000 msnm; se le ha reportado en gran parte de los Dps. del país en este estrato altitudinal, y suele ser abundante; se le observa en los estadíos avanzados de la sucesión y también en bosques maduros.



FENOLOGIA: Siconos registrados entre Agosto y Octubre ESTADO DE CONSERVACIÓN Aparentemente fuera de peligro; su distribución, aunque restringida a los ámbitos premontano y montano, parece ser amplia en el país. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Selva Central del Perú: Valle de Chanchamayo (Bosque Pichita-APRODES); Oxapampa, en zonas de adyacencia al P.N. Yanachaga-Chemillén. USOS La madera es semidura, de grano recto y textura media, de color claro; se emplea para carpintería corriente, cajonería y como leña.



FAMILIA: MORACEAE Nombre científico de la especie: Ficus eximia Schott Nombres comunes : “Matapalo”, “Ojé” Sinónimos botánicos : F. ruiziana Standley Árbol de pequeño a mediano tamaño, 10–15 cm de diámetro y 5-15 m de altura, con el fuste inclinado y ligeramente sinuoso, ramificado en el tercer tercio, a veces con pequeñas raíces tablares. Corteza externa lenticelada y agrietada, color gris claro, las lenticelas protuberantes, circulares, de 2-5 mm de diámetro. Corteza interna en dos estratos, uno exterior, homogéneo, de 1 mm de espesor, de color blanquecino y uno interior de 1–2 mm de espesor, fibroso y de color crema; látex presente, abundante, con flujo rápido, de color blanco. Ramitas terminales con sección circular, de 5-9 mm de diámetro, glabras; estípula terminal presente, corta, de 1-2 cm de longitud y 0.4–0.6 cm de ancho, de color marrón oscuro, velutina, con el ápice incurvado. Hojas simples, alternas y dispuestas en espiral, los peciolos de 5-10 cm de longitud, las láminas cordadas, de 9-16 cm de longitud y 6-9 cm de ancho, el ápice obtuso a agudo, acuminado, con acumen de 0.8-1.2 cm de longitud, la base cordada, el margen entero, los nervios secundarios 9-10 pares, impresos en la haz y casi planos en el envés, anastomosados, la hoja glabras o glabradas. Inflorescencias: las pequeñas flores se hallan al interior de la inflorescencia llamada sicono o higo; los siconos son axilares, el pedúnculo de 4–6 mm de longitud, las brácteas basales de 2 mm de longitud, el receptáculo globoso, de 10– 15 mm de diámetro, glabro, grisáceo al madurar, el ostíolo plano, de 2–3 mm de diámetro. Flores: diminutas y unisexuales, sésiles, tapizando el interior del sicono o higo; el perianto es reducido y conformado por segmentos irregulares; las flores masculinas están ubicadas hacia el ápice del sicono y tienen uno o pocos estambres, las flores femeninas se ubican hacia la base; tienen un pistilo único, con ovario súpero. Frutos drupas muy pequeñas, de 1-2 mm de diámetro, tapizando las paredes interiores del sicono, el mesocarpo carnoso, la semilla única, diminuta.



OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE Véase comentarios para el reconocimiento de los Ficus bajo la especie F. crassiuscula. La presente especie es reconocible por sus hojas glabras o glabradas con largo peciolos, sus estípulas terminales relativamente pequeñas y sus higos pequeños. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregiones de la Ceja de Selva y la Selva Baja, en bosques húmedos premontanos y montanos, entre 0-3000 msnm; se le ha reportado en gran parte de los Dps. del país en este estrato altitudinal, y suele ser abundante; se le observa en los estadíos avanzados de la sucesión y también en bosques maduros. FENOLOGIA: Siconos registrados en Enero ESTADO DE CONSERVACIÓN Aparentemente fuera de peligro; su distribución, aunque restringida a los ámbitos premontano y montano, parece ser amplia en el país. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Selva Central del Perú: Valle de Chanchamayo (Bosque Pichita-APRODES); Oxapampa, en zonas de adyacencia al P.N. Yanachaga-Chemillén. USOS La madera es semidura, de grano recto y textura media, de color claro; se emplea para carpintería corriente, cajonería y como leña. FAMILIA: MORACEAE Nombre científico de la especie: Ficus macbridei Standley Nombres comunes : “Ojé”, “Renaco” Sinónimos botánicos : --------------------------------Árbol de pequeño a mediano tamaño, de 10-60 cm diámetro y de 6-25 m de altura, con el fuste recto, la ramificación desde el segundo tercio, la base del fuste sin modificaciones. Corteza externa lenticelada y agrietada, color marrón claro, las lenticelas circulares, de 5–10 mm de diámetro. Corteza interna fibrosa, verdusca a blanquecina, con látex presente, blanco, abundante, con flujo lento. Ramitas terminales con sección circular, de 3–7 mm de diámetro, glabradas, las cicatrices estipulares poco notorias, la estípula terminal de 1–3 cm de longitud y 3-5 mm de diámetro, de color verde, marrón en la base, híspida en la parte exterior, con el ápice incurvado. Hojas simples, alternas y dispuestas en espiral, los peciolos de 1.5–2.5 cm de longitud, las láminas elípticas, de 13–19 cm de longitud y 4–6 cm de ancho, el ápice agudo, acuminado, con acumen de casi 1 cm de longitud, la base aguda, el margen entero, los nervios secundarios 10–20 pares, a menudo perpendiculares al nervio central, impresos en la haz y planos o casi en el envés, anastomosados, las láminas glabras. Inflorescencias en siconos axilares, solitarios y alternados, sésiles, globosos a piriformes, de 1-1.5 cm de longitud, las brácteas basales obovadas, de 2–4 mm de longitud y 2–3 mm de ancho, la superficie del sicono lisa, con lenticelas más o



menos protuberantes, alargadas, de 2–3 mm. de longitud, de color marrón oscuro a casi negro, el ostíolo protuberante. Flores: diminutas y unisexuales, sésiles, tapizando el interior del sicono o higo; el perianto es reducido y conformado por segmentos irregulares; las flores masculinas están ubicadas hacia el ápice del sicono y tienen uno o pocos estambres, las flores femeninas se ubican hacia la base; tienen un pistilo único, con ovario súpero. Frutos drupas muy pequeñas, de 1-2 mm de diámetro, tapizando las paredes interiores del sicono, el mesocarpo carnoso, la semilla única, diminuta. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE Véase los comentarios para el reconocimiento del género bajo la especie Ficus crassiuscula. Dentro de los Ficus, la presente especie se reconoce por sus hojas relativamente grandes y glabras, con los nervios secundarios a menudo perpendiculares al nervio central, y sus siconos relativamente pequeños, con lenticelas alargadas. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregiones de la Ceja de Selva y la Selva Baja, en bosques húmedos premontanos y montanos, entre 0-2500 msnm; se le ha reportado en los Dps. de Loreto, Amazonas, Huánuco, Junín, Pasco, Ucayali y Cuzco; se le observa en los estadíos avanzados de la sucesión y también en bosques maduros. FENOLOGIA: Siconos registrados entre Junio y Agosto ESTADO DE CONSERVACIÓN Especie relativamente abundante en su estrato altitudinal en el país, aparentemente fuera de peligro. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Selva Central del Perú: Valle de Chanchamayo (Bosque Pichita-APRODES); Oxapampa, en la adyacencia al P.N. Yanachaga-Chemillén. USOS La madera es semidura y semipesada, de color blanquecino, con grano recto y textura media. Tiene regular durabilidad y trabajabilidad. Se le emplea en carpintería corriente, cajonería y también como leña.



FAMILIA: MORACEAE Nombre científico de la especie: Ficus mutisii Dugand Nombres comunes : “Ojé”, “Higuerón” Sinónimos botánicos : ---------------------------------



DESCRIPCION Arbol de 30-50 cm de diámetro y 18-30 m de altura total con el fuste recto y la ramificación desde el segundo tercio. Corteza externa agrietada y lenticelada, color marrón oscuro; las lenticelas suelen abrirse a la madurez. Corteza interna fibrosa, color blanquecino, con látex blanco y abundante, de flujo rápido; inicialmente suele botar muy diliudo; es de sabor dulce.



Ramitas terminales con sección circular, de unos 3-5 mm de diámetro, con estípulas apicales estrechas, de 3-5-5 x 0.4-0.6 cm, glabradas, las ramitas maduras glabras, con cicatrices estipulares circundantes, la estípula terminal de 1.5–3 cm de longitud y 0.3–0.5 cm de diámetro, pubescente en la base, el indumento blanquecino, la estípula terminal color crema oscuro a marrón rojizo. Hojas simples, alternas y dispuestas en espiral, de unos 8-14 cm de longitud y 33.5 cm de ancho, el peciolo de 1-1.5 cm de longitud, láminas elípticas, con nervación pinnada, los nervios secundarios 24-28 pares, el ápice de la lámina acuminado, el cucumen de hasta 0.5 x 0.5 cm, la base aguda, el margen entero, las hojas glabras. Inflorescencias en siconos o higos axilares de forma globosa; los siconos maduros tienen un pedúnculo longitud, de 0.8-1.2 cm de longitud; son globosos, de 1-1.5 cm de diámetro, glabros, con la superficie cubierta de lenticelas muy protuberantes de 1-3 mm de diámetro, el ostiolo prominente, de 3-4 mm de diámetro. Flores: diminutas y unisexuales, sésiles, tapizando el interior del sicono o higo; el perianto es reducido y conformado por segmentos irregulares; las flores masculinas están ubicadas hacia el ápice del sicono y tienen uno o pocos estambres, las flores femeninas se ubican hacia la base; tienen un pistilo único, con ovario súpero. Frutos drupas muy pequeñas, de 1-2 mm de diámetro, tapizando las paredes interiores del sicono, el mesocarpo carnoso, la semilla única, diminuta. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE Véase los comentarios para el reconocimiento del género bajo la especie Ficus crassiuscula. Dentro de los Ficus, la presente especie se reconoce por sus hojas relativamente pequeñas y glabras, con los nervios secundarios muy numerosos y perpendiculares al nervio central; también por sus higos protuberantemente lenticelados. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregión de la Ceja de Selva, en bosques montanos nublados, entre 1500-3500 msnm; se le ha reportado en los Dps. de San Martín y Junín; se le observa en zonas de bosque maduro. FENOLOGIA Siconos registrados entre Mayo y Junio ESTADO DE CONSERVACIÓN La especie tiene un rango de distribución restringido y sus poblaciones son usualmente de escasos individuos; su madera es de buena calidad, lo que puede determinar que se le tale con intensidad. Se trata de una especie en situación de peligro aparente en el país. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Selva Central del Perú: Valle de Chanchamayo (Bosque Pichita-APRODES); Oxapampa, en la adyacencia al P.N. Yanachaga-Chemillén. USOS La madera es semidura y semipesada, de color blanquecino, con grano recto y textura media. Tiene regular durabilidad y trabajabilidad. Se le emplea en carpintería corriente, cajonería y también como leña.



FAMILIA: MORACEAE Nombre científico de la especie:



Ficus trigona L.f.



Nombres comunes : “Ojé”, “Higuerón”, “Matapalo” Sinónimos botánicos : Ficus juruensis Warburg ex Dugand, F. llewelynii Standley, F. weberbauerei Standley, Urostigma trigonum (L.f.) Miquel DESCRIPCION Arbol de 30-60 cm de diámetro y 15-25 m de altura total con el fuste recto y la ramificación desde el segundo tercio. Corteza externa lenticelada, color marrón claro Corteza interna homogénea a fibrosa, color rosado blanquecino, con látex blanco, de flujo escaso y en gotitas. Ramitas terminales con sección circular, de unos 4-6 mm de diámetro, con estípulas apicales gruesas, de 0.8-1.2 x 0.4-0.5 cm, sedoso-pubescentes, las ramitas provistas de pubescencia hirsuta en la zona apical, con cicatrices circundantes, las cicatrices estipulares conspicuas, la estípula terminal de 4-7 mm de longitud y 4-7 mm de diámetro, con pubescencia hirsuta. Hojas simples, alternas y dispuestas en espiral, de unos 10-15 cm de longitud y 5-8 cm de ancho, el peciolo de 1-2 cm de longitud, las láminas oblongas, con nervación pinnada, los nervios secundarios 8-10 pares, el ápice de la lámina cortamente acuminado, el acumen de hasta 0.5 x 0.5 cm, la base aguda, el margen entero o separado, las hojas glabradas o con pubescencia rala e hirsuta, sobre todo los nervios en el envés. Inflorescencias en siconos o higos axilares de forma globosa; los siconos maduros son sésiles, tienen unos 5-9 mm de diámetro, la superficie con algunas lenticelas alargadas poco protuberantes, varias brácteas basales de uno 2-3 mm de longitud, y el ostiolo poco protuberante, de 1-2 mm de diámetro, a menudo con pubescencia rala e hirsuta. Flores: diminutas y unisexuales, sésiles, tapizando el interior del sicono o higo; el perianto es reducido y conformado por segmentos irregulares; las flores masculinas están ubicadas hacia el ápice del sicono y tienen uno o pocos estambres, las flores femeninas se ubican hacia la base; tienen un pistilo único, con ovario súpero. Frutos drupas muy pequeñas, de 1-2 mm de diámetro, tapizando las paredes interiores del sicono, el mesocarpo carnoso, la semilla única, diminuta. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE. Véase los comentarios para el reconocimiento del género bajo la especie Ficus crassiuscula. Dentro de los Ficus, la presente especie se reconoce por sus hojas de mediano tamaño, provistas de pubescencia hirsuta, al igual que sus estípulas, y los higos de pequeño tamaño. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregiones de la Ceja de Selva y la Selva Baja, en bosques húmedos premontanos y montanos, entre 0-3000 msnm; se le ha reportado en gran parte de los Dps. del país en este estrato altitudinal, y suele ser abundante enlas localizaciones en que habita; se le observa en los estadíos tempranos y avanzados de la sucesión, y persiste en el bosque maduro. FENOLOGIA: Siconos registrados entre Junio y Noviembre ESTADO DE CONSERVACIÓN Especie relativamente abundante en su estrato altitudinal en el país, aparentemente fuera de peligro.



LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Selva Central del Perú: Valle de Chanchamayo (Bosque Pichita-APRODES); Oxapampa, en la adyacencia al P.N. Yanachaga-Chemillén. USOS La madera es semidura y semipesada, de color blanquecino, con grano recto y textura media. Tiene regular durabilidad y trabajabilidad. Se le emplea en carpintería corriente, cajonería y también como leña. FAMILIA: MORACEAE Nombre científico de la especie: Morus insignis Bureau Nombres comunes: “Palo moro” Sinónimos botánicos: Morus peruviana Planchon ex Koizumi DESCRIPCION Arbol de 20-60 cm de diámetro y 12-25 m de altura total, con fuste cilíndrico, la ramificación desde el segundo tercio, la base del fuste recta. Corteza externa lenticelada, color marrón claro a grisáceo. Corteza interna homogénea, color crema, gruesa; exuda látex blanco abundante. Ramitas terminales con sección circular, de 3-4 mm de diámetro, lenticeladas, la superficie color marrón rojizo cuando secas. Hojas simples, alternas y con tendencia dística, de 7-15 cm de longitud y 4.5-9 cm de ancho, el peciolo de 1-2 cm de longitud, las láminas anchamente ovadas, el margen aserrado, con los dientes separados 1-3 mm entre sí, el ápice agudo y largamente acuminado, el acumen de 1-2.5 cm de longitud, la base obtusa a rotunda, a veces subcordada, la nervación palmeada, con los tres nervios centrales robustos, la nervación terciaria con tendencia paralela, las hojas glabras o glabradas. Inflorescencias en espigas axilares de 6-10 cm de longitud. Flores: plantas dioicas; flores pequeñas y unisexuales, sésiles, con perianto reducido, conformado por 3-5 segmentos irregulares de 1-2 mm de longitud, 3-4 estambres de 1-2 mm de longitud, los filamentos libres y exsertos, las flores femeninas con un pistilo diminuto, el ovario globoso, el estilo corto y el estigma bífido. Frutos drupas muy pequeñas, de 2-3 mm de diámetro, congestionadas sobre el eje de la infrutescencia, el mesocarpo carnoso, las drupas con la superficie rojiza al madurar, la semilla única, diminuta. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE Es reconocible por su corteza lenticelada, sus hojas simples y alternas, anchamente ovadas, palminervadas, con borde aserrado y sus infrutescencias similares a las de la Morera cultivada (Morus nigra L.), nativa de China, cultivada por sus frutos y para la producción del gusano de seda. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregión de la Ceja de Selva, en zonas de bosque montano nublado, entre 10003500 msnm; se le ha reportado en los Dps. de Amazonas, Cajamarca, Piura, San Martín, Junín y Pasco; se le observa en los estadíos avanzados de la sucesión y también en bosques maduros.



FENOLOGIA: Flores registradas mayormente entre Mayo y Septiembre ESTADO DE CONSERVACIÓN La distribución de esta especie es localizada y sus hábitats se hallan en fuerte retroceso. Se trata de una especie en situación de peligro aparente en el país. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Selva Central del Perú: Valle de Chanchamayo (Bosque Pichita-APRODES); Oxapampa, en la adyacencia al P.N. Yanachaga-Chemillén. USOS La madera es semidura, de grano recto y textura media, de color claro; se emplea para carpintería corriente, cajonería y como leña.



FAMILIA: MORACEAE Nombre científico de la especie: Sorocea guilleminiana Gaudichaud Nombres comunes : “Yanchama de altura”, “Yanchama” Sinónimos botánicos: Balanostreblus ilicifolius Kurz, Sorocea castaneifolia Huber, S. grandifolia S. Moore, S. houlletiana Gaud., S. klotzschiana Baill., S. macrogyne Lanjouw et Wes. Boer, Trophis hilariana Casaretto DESCRIPCION Arbolito de pequeño a mediano tamaño, hasta 8 m de alto y 30 cm de diámetro o más, con tendencia monopodial; tiene las hojas con espinas en los bordes y látex blanco abundante. Corteza externa lenticelada, color pardo claro y grisáceo, lenticeladas alargadas, aproximadamente 4 mm longitud poco protuberantes. Corteza interna homogénea a fibrosa, de color blanquecino; exuda copioso látex blanco. Ramitas terminales con sección circular, de 3-5 mm de sección, color castaño oscuro, lenticeladas sobre todo hacia las partes terminales, glabras. Hojas simples, alternas y dispuestas en espiral, de 12-15 cm longitud por 5-6 cm ancho, los peciolos de 1-1.5 cm de longitud, negruzcos, las láminas oblongas a obovadas, el ápice obtuso a agudo, acuminado, la base aguda a cuneada, el margen dentado y espinulado, la nervación pinnada, los nervios secundarios 12-14 pares, impresos en la haz y promínulos en el envés, el nervio central profundamente impreso en la haz y prominente en el envés, las láminas cartáceas, rígidas. Inflorescencias espigas axilares. Flores: la especie es dioica; flores pequeñas, unisexuales, reducidas, subsésiles, las masculinas de 2-3 mm longitud, subsésiles, color crema, los tépalos 4, ovados, pilosos, de 2 mm longitud, libres desde la base, el androceo con estambres 4, las anteras dosifijas, las flores femeninas de similar dimensión, color anaranjado claro, el perianto ovoide, envolvente del ovario, el estigma bífido, exserto del perianto. Frutos drupas globosas de color anaranjado, de 1-1.5 cm de diámetro, con el mesocarpo jugoso.



OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE Se reconoce con facilidad por sus hojas rígidas con el borde espinoso y la presencia de látex blanco abundante. DISTRIBUCIÓN Y HABITAT Ecorregión de la Ceja de Selva, en zonas de bosque montano nublado, entre 0-1500 msnm; se le ha reportado en los Dps. de Huánuco, Junín, Madre de Dios y Ucayali; se le observa en los estadíos avanzados de la sucesión y también en bosques maduros. FENOLOGIA: Flores y frutos registrados entre Septiembre y Diciembre ESTADO DE CONSERVACIÓN La distribución de esta especie es localizada y sus hábitats se hallan en fuerte retroceso. Se trata de una especie en situación de peligro aparente en el país. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Selva Central del Perú: Valle de Chanchamayo (Estación Experimental La GénovaUNALM, Bosque Pichita-APRODES). USOS La madera es semidura, de grano recto y textura media, de color claro; se emplea para carpintería corriente, cajonería y como leña.



FAMILIA: MORACEAE Nombre científico de la especie: Trophis caucana (Pittier) C. C. Berg Nombres comunes : “Yanchamilla ” Sinónimos botánicos: Olmedia aspera R. & P., Olmedia caucana Pittier, Olmedia poeppigiana Klotzsch DESCRIPCION Arbol pequeño a mediano, de 25-60 cm diámetro 10-25 m de altura, con la copa desde el segundo tercio, el fuste recto y cil1ndrico, la base del fuste a menudo con raíces superficiales extendidas. Corteza externa lenticelada, color grisáceo o marrón claro, las lenticelas equidimensionales, de 4-7 mm de diámetro, poco protuberantes y escasas. Corteza interna fibrosa, blanquecina; se desprende en tiras de corto tamaño; exuda copioso látex blanco. Ramitas terminales con sección circular, de 3-5 mm de sección, muy regulares, flexibles, lenticeladas y provistas de pelos ásperos al tacto, en su superficie. Hojas simples, alternas y dísticas, oblanceoladas, de 12-18 cm longitud por 3-6 cm ancho, el ápice agudo, provisto de un longitud acumen de 2-3 cm de longitud, la base aguda, el margen dentado a denticulado, la nervación pinnada, los nervios secundarios 14-16 pares, perpendiculares o casi al nervio central, las láminas cartáceas, con la superficie áspera al tacto por la presencia de diminutos pelos erectos. Inflorescencias: la especie es dioica; inflorescencias en cabezuelas fasciculadas en las axilas de las hojas, con el receptáculo acompañado de numerosas brácteas pequeñas, de unos 3 mm de longitud, rígidas; las flores masculinas suelen ser



numerosas en cada cabezuela; la inflorescencia femenina suele portar una única flor. Flores pequeñas, reducidas, unisexuales; flores masculinas con perianto membranoso, los estambres 1-4, los filamentos inflexos en el botón, las anteras dorsifijas; flores femeninas de 1-1.5 mm de longitud, el perianto envolvente del pistilo, el ovario súpero, ovoide, el estilo alargado, el estigma bífido, filiforme. Frutos drupas subglobosas, carnosas, de 1.5 cm diámetro, la superficie anaranjada, pilosa, áspera, las brácteas de la inflorescencia y los restos del estigma persistentes; son comestibles, de sabor agridulce. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE Las hojas son muy características, alargadas, denticuladas, acuminadas y muy ásperas al tacto (la sensación es parecida a aquella cuando tocamos papel lija). Son además laticíferas al igual que toda la planta. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregiones de la Ceja de Selva y la Selva Baja, en bosques húmedos premontanos y montanos, entre 0-4000 msnm; se le ha reportado en gran parte de los Dps. del país en este estrato altitudinal, y suele ser abundante; se le observa en los estadíos tardíos de la sucesión, y persiste en bosques maduros. FENOLOGIA Flores y frutos registrados entre Junio y Septiembre. ESTADO DE CONSERVACIÓN Especie relativamente abundante en su estrato altitudinal en el país, aparentemente fuera de peligro. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Selva Central del Perú: Valle de Chanchamayo (Bosque Pichita-APRODES); Oxapampa, en la adyacencia al P.N. Yanachaga-Chemillén. USOS Frutos comestibles; son además alimento de aves pequeñas (palomas, perdices)



FAMILIA: MYRICACEAE Nombre científico de la especie: Morella pubescens (Humboldt & Bonpland ex Willdenow) Wilbur Nombres comunes : “Laurel” Sinónimos botánicos: Myrica pubescens Humboldt & Bonpland ex Willdenow DESCRIPCION Arbol de 15-50 cm de diámetro y 10-20 m de altura total, con fuste cilíndrico, la ramificación desde el primer tercio, la base del fuste recta. Corteza externa finamente agrietada y también lenticelada, color marrón claro a gris, las lenticelas horizontalmente alargadas, de 1-2 cm de longitud. Corteza interna homogénea, color melón, de sabor astringente. Ramitas terminales con sección circular, de 3-4 mm de diámetro, la superficie color marrón oscuro, glabras.



Hojas simples, alternas y dispuestas en espiral, con tendencia a agruparse en los extremos de las ramitas, de 5-8 cm de longitud y 1.5-2.5 cm de ancho, el peciolo de 0.5-1 cm de longitud, las láminas oblongas a lanceoladas, el margen aserrado, con los dientes separados 2-4 mm entre sí, el ápice agudo, brevemente acuminado, la base aguda a decurrente, la nervación pinnada, los nervios secundarios 6-12 pares, la nervación eucamptodroma, las hojas densamente escamoso-pubescentes en el envés (10x), con pubescencia rala en la haz. Inflorescencias en fascículos de racimos axilares, sobre todo hacia la base de las ramitas. Flores: plantas monoidas; flores muy pequeñas, unisexuales, de 1-2 mm de longitud, de color verdusco, sésiles, con el perianto reducido a algunas brácteas de aprox. 1 mm de longitud, pubescentes, los estambres 4 a numerosos, el pistilo diminuto, el ovario súpero, globoso, el estilo obsoleto, el estigma bífido. Frutos drupas globosas de 4-6 mm de diámetro, la superficie de color rojizo cuando madura, cubierta de escamas diminutas y de cera blanquecina, la semilla única. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE Es reconocible por sus hojas simples, oblongas a lanceoladas, aserradas, con pubescencia de pelos escamosos por el envés (10x), sus flores muy pequeñas y por sus frutos, pequeñas drupas globosas, con la superficie cubierta de diminutas escamas. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregión de la Ceja de Selva, en bosques húmedos premontanos y montanos, mayormente entre 1000-4000 msnm, aunque también hay registros a menor altitud; se le ha reportado en gran parte de los Dps. del país en este estrato altitudinal, y suele ser abundante enlas localizaciones en que habita; se le observa en los estadíos tempranos y tardíos de la sucesión, y persiste en bosques maduros. FENOLOGIA: Floración mayormente entre Agosto y Diciembre; frutos entre Enero y Mayo ESTADO DE CONSERVACIÓN Especie relativamente abundante en su estrato altitudinal en el país, aparentemente fuera de peligro. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Selva Central del Perú: Valle de Chanchamayo (Bosque Pichita-APRODES); Oxapampa, en la adyacencia al P.N. Yanachaga-Chemillén. USOS La madera es semidura y semipesada, de color blanquecino, con grano recto y textura media. Tiene regular durabilidad y trabajabilidad. Se le emplea en carpintería corriente, cajonería y también como leña. De los frutos se obtiene una cera de excelente calidad que se emplea para fabricar velas y jabones destinados al comercio local y de exportación en países como Colombia. La cera se extrae calentando los frutos y prensándolos (Muñoz & Luna, 1999). FICHA SILVICULTURAL Morella pubescens (“Laurel”)



FRUTOS Y SEMILLAS - RECOLECCION Y ALMACENAMIENTO Se recomienda cosechar los frutos directamente del árbol manualmente o con una tijera telescópica cuando maduran a un color oscuro. GERMINACIÓN Y MANEJO EN VIVERO Los frutos deben limpiarse de los gránulos de cera que lo recubren por medio de fricción. Las semillas requieren tratamiento pregerminativo de escarificación; esto puede hacerse por lijado de la cubierta con una lija fina. Un tratamiento alternativo es la inmersión en agua fría por 15-30 días con cambio de agua diario. El Poder Germinativo bajo los tratamientos descritos fluctúan entre 25-45%. La siembra se efectúa en camas de almácigo que tengan buen drenaje (se sugiere un estrato de fondo de 10 cm de grava recubierto por una capa de 15 cm de tierra y arena). Las semillas se recubren con una capa fina de tierra. Se requiere tinglado a media luz. El repique de las plantulitas de almácigo a bolsas de polietileno se efectúa a los 3 meses de iniciada la germinación. Se recomienda emplear sustratos ricos en materia orgánica. PLANTACION Luego de 3 meses luego del repique las plantulitas tienen unos 30 cm de altura y se hallan listas para ser establecidas en el terreno definitivo. El crecimiento reportado fluctúa entre 1-1.5 m a los 2 años de la siembra. REFERENCIAS: Muñoz & Luna, 1999



FAMILIA: MYRSINACEAE Nombre científico de la especie: Myrsine coriacea (Swartz) R. Brown ex Roemer & Schultes Nombres comunes : “Yuto”, “Tuype” Sinónimos botánicos: Myrsine jelskii Zalbruckner, Myrsine tomentosa C. Presl, Rapanea ferruginea (R. & P.) Mez, Rapanea jelskii (Zalbruckner) Mez



DESCRIPCION Arbol de 15-50 cm de diámetro y 10-20 m de altura total, con fuste cilíndrico, la ramificación con tendencia monopodial desde el segundo tercio, la base del fuste recta. Corteza externa agrietada, color gris a marrón claro Corteza interna homogénea, de color blanquecino y sabor ligeramente dulce. Ramitas terminales con sección circular, de 3-4 mm de diámetro, la superficie color marrón claro cuando secas, finamente ferrugíneo-pubescentes hacia las partes apicales. Hojas simples, alternas y dispuestas en espiral, con tendencia a agruparse en los extremos de las ramitas, de 5-10 cm de longitud y 1-2 cm de ancho, el peciolo de 0.4-1.5 cm de longitud, finamente ferrugíneo-pubescente, las láminas oblongas a oblanceoladas, el margen entero, el ápice agudo, brevemente acuminado, la base aguda a decurrente y frecuentemente revoluta, la nervación pinnada, los nervios secundarios 14-20 pares, poco conspicuos, la nervación eucamptodroma, las hojas ferrugíneas y pubescentes sobre el nervio central en el envés y a veces abaxialmente, cuando jóvenes con diminutas rayas traslúcidas (10x), las láminas color marrón rojizo cuando secas. Inflorescencias en pequeños fascículos a lo longitud de las ramitas. Flores: plantas dioicas; flores muy pequeñas, unisexuales, actinomorfas, de 2-4 mm de longitud, sésiles, con cáliz y corola presentes, tetrámeras o pentámera, el cáliz ferrugíneo-pubescente, la corola provista de diminutas rayas traslúcidas, los estambres con las anteras epipétalas, el pistilo diminuto, carente de estigma. Frutos drupas globosas de 3 mm de diámetro, de color rojo cuando maduras, con rayas translúcidas diminutas en la superficie, la semilla única. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE Es reconocible por sus ramitas apicales ferrugíneo-pubescentes, las hojas simples, oblanceoladas, pubescentes sobre el nervio central en el envés y provistas de diminutas rayas translúcidas cuando jóvenes (10x), por sus flores muy pequeñas y por sus frutos, pequeñas drupas globosas, rojizas. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregión de la Ceja de Selva, en bosques húmedos premontanos y montanos, entre 500-4000 msnm; se le ha reportado en gran parte de los Dps. del país en este estrato altitudinal; se le observa en los estadíos tempranos a tardíos de la sucesión, y persiste en bosques maduros.



FENOLOGIA: Floración registrada entre Marzo y Agosto; frutos entre Junio y Febrero ESTADO DE CONSERVACIÓN Especie relativamente abundante en su estrato altitudinal en el país, aparentemente fuera de peligro. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Selva Central del Perú: Valle de Chanchamayo (Bosque Pichita-APRODES). USOS La madera es semidura, de grano recto y textura media, de color blanquecino; es trabajable y se emplea localmente para carpintería corriente, cajonería y como leña.



FAMILIA: MYRSINACEAE Nombre científico de la especie: Myrsine pellucida (R. & P.) Sprengel Nombres comunes : “Rupiña”, “Yuto blanco” Sinónimos botánicos: Caballeria pellucida R. & P., Manglilla pellucida (R. & P.) Roemer & Schultes, Rapanea pellucida (R. & P.) Mez DESCRIPCION Arbol de 20-70 cm de diámetro y 12-30 m de altura total, con fuste cilíndrico, la ramificación con tendencia monopodial desde el segundo tercio, las ramas horizontalmente extendidas, la base del fuste recta. Corteza externa agrietada, color gris a marrón claro Corteza interna homogénea, color blanquecino. Ramitas terminales con sección circular, de 3-4 mm de diámetro, la superficie color marrón claro cuando secas, glabras. Hojas simples, alternas y dispuestas en espiral, con tendencia a agruparse en los extremos de las ramitas, de 7-16 cm de longitud y 3.5-6 cm de ancho, el peciolo de 0.5-1.5 cm de longitud, las láminas obovadas a espatuladas, el margen entero, el ápice agudo a rotundo, la base aguda, la nervación pinnada, los nervios secundarios 13-16 pares, la nervación eucamptodroma, las hojas sobre todo cuando jóvenes con diminutas rayas traslúcidas (10x), glabras, color verde grisáceo a marrón rojizo cuando secas. Inflorescencias en pequeños fascículos a lo longitud de las ramitas. Flores: plantas dioicas; flores pequeñas, unisexuales, actinomorfas, de 1-3 mm de longitud, con cáliz y corola presentes; pedicelo de hasta 1 mm de longitud, el cáliz y la corola provistos de diminutas rayas traslúcidas, glabros, los estambres con las anteras epipétalas, el pistilo diminuto, carente de estigma. Frutos drupas globosas de 3-4 mm de diámetro, de color rojo cuando maduras, con rayas translúcidas diminutas en la superficie, la semilla única. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE Es reconocible por sus hojas simples, obovadas provistas de diminutas rayas translúcidas cuando jóvenes (10x), por sus flores muy pequeñas y por sus frutos, pequeñas drupas globosas, rojizas. DISTRIBUCION Y HABITAT



Ecorregión de la Ceja de Selva, en bosques húmedos premontanos y montanos, mayormente entre 1000-4000 msnm, aunque también hay registros a menor altitud; se le ha reportado en gran parte de los Dps. del país en este estrato altitudinal, y a menudo es abundante en las áreas donde ocurre; se le observa en los estadíos tempranos y tardíos de la sucesión, y persiste en bosques maduros. FENOLOGIA: Floración registrada en Junio; frutos en Febrero ESTADO DE CONSERVACIÓN Especie relativamente abundante en su estrato altitudinal en el país, aparentemente fuera de peligro. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Selva Central del Perú: Valle de Chanchamayo (Bosque Pichita - APRODES). USOS La madera es semidura, de grano recto y textura media, de color blanquecino; es trabajable y muy durable, apreciada localmente para carpintería liviana.



FICHA SILVICULTURAL Myrsine pellucida (“Rupiña”, “Yuto blanco”) No existe información específica para Myrsine pellucida pero sí para la especie afín Myrsine oligophylla (Quispe & Tello, 2003); mostramos ésta como referencia. FRUTOS Y SEMILLAS - RECOLECCION Y ALMACENAMIENTO Se recomienda cosechar los frutos directamente del árbol con una tijera telescópica cuando maduran a un color azul oscuro; se les seca oreando por 1-2 días para que queden listas para sembrar o almacenar. Se observa que pierden rápidamente su poder germinativo aun cuando se les almacene a 5°C. GERMINACIÓN Y MANEJO EN VIVERO Las semillas se siembran en almácigos e inician su germinación a los 60 días, concluyéndola a los 80 días, con un Poder Germinativo de 17%. Tratamientos de inmersión en agua fría por 12 horas y en agua en ebullición por 10 minutos aceleran el inicio de la germinación a 56 y 48 días, y mejoran el Poder Germinativo a 26% y 55% respectivamente. Se recomienda un sustrato con materia orgánica descompuesta en buena proporción (50%), con menos de un tercio de arena para evitar que las semillas se desequen. Las plántulas tienen rápido crecimiento bajo buen mantenimiento.



FAMILIA: MYRTACEAE Nombre científico de la especie: Calyptranthes bipennis O. Berg Nombres comunes : “Guayabilla”, “Lanche” Sinónimos botánicos: ---------------------------------DESCRIPCION Arbol pequeño de 10-20 cm de diámetro y 2-10 m de altura total, con fuste irregular, la ramificación desde el segundo tercio. Corteza externa lisa, color marrón claro o rojizo. Corteza interna homogénea, color blanquecino, muy estrecha. Ramitas terminales con sección circular, de 1-3 mm de diámetro, la superficie color marrón claro cuando secas, muy delgadas y regulares, glabras. Hojas simples, opuestas, de 2-5-5 cm de longitud y 1-2 cm de ancho, el peciolo de 1-4 mm de longitud, las láminas elípticas, el margen entero, el ápice agudo, con un acumen a veces alargado, de hasta 7 x 4 mm, la base aguda a obtusa, la nervación pinnada, los nervios secundarios numerosos, muy regulares y paralelos, la nervación broquidodroma, las hojas sobre todo cuando jóvenes con diminutos puntos traslúcidos (10x), lustrosas, glabras. Inflorescencias en cimas axilares ampliamente ramificadas, de 2-3.5 cm de longitud, con los ejes elongados y muy delgados. Flores pequeñas, hermafroditas, actinomorfas, de 9-14 mm de longitud, con cáliz y corola presentes, el pedicelo de hasta 2 mm de longitud, el cáliz de 2 mm de longitud, con modo de apertura circunciso, por una tapita que permanece



lateralmente adherida luego de la apertura del botón floral, los estambres muy numerosos, el pistilo con el estilo alargado y excediendo el nivel de los estambres. Frutos bayas globosas de 4-5 mm de diámetro, de color rojizo cuando maduras. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE La familia de las Mirtáceas es de taxonomía difícil por la falta de estudios modernos de las especies. Los árboles de nativos de esta familia se reconocen por su porte normalmente pequeño, sus fustes a menudo irregulares, la corteza lisa y las hojas simples y opuestas, con puntos traslúcidos. El género Calyptranthes produce botones florales característicos, que se abren por una tapita hemiglobosa que permanece prendida al cáliz luego de la apertura de la flor. La especie tratada es caracerística por sus hojas más bien pequeñas, con el ápice frecuentemente acuminado, y sus inflorescencias con los ejes muy delgados. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregiones de la Selva baja y Ceja de Selva, hasta los 1000 msnm, en formaciones de bosque húmedo; se le ha reportado en gran parte de los Dps. del país en este estrato altitudinal; se le observa en los estadíos tardíos de la sucesión, y persiste en bosques maduros. FENOLOGIA Flores y frutos registrados entre Octubre y Febrero ESTADO DE CONSERVACIÓN Especie relativamente abundante en su estrato altitudinal en el país, aparentemente fuera de peligro. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Selva Central del Perú: Valle de Chanchamayo (Fundo Génova UNALM; Bosque Pichita - APRODES). USOS La madera es semidura, de grano recto y textura media, de color blanquecino; es trabajable y muy durable, apreciada localmente para carpintería liviana. Las hojas tienen un contenido alto de aceites escenciales aptos para perfumería.



FICHA SILVICULTURAL Calyptranthes bipennis (“Guyabilla”, “Lanche”) No existe información específica para Calyptranthes bipennis pero sí para una especie del mismo género, también del ámbito montano, aun no identificada (Quispe & Tello, 2003); mostramos ésta como referencia. FRUTOS Y SEMILLAS – RECOLECCION Y ALMACENAMIENTO Se sugiere la recolección de los frutos cuando presentan una coloración azulada a morada, lo cual es signo de madurez. Las semillas son extraídas y deben orearse por un par de días para facilitar la extracción de la pulpa, que se efectúa lavándolas en agua. Se dejan secar oreándolas por 3-4 días y de este modo quedan listas para ser sembradas o para almacenarlas en envases por pocos días, dado que la viabilidad se reduce rápidamente. GERMINACIÓN Y MANEJO EN VIVERO Se recomienda el tratamiento por inmersión en agua por 12 horas antes de la siembra; se les germina en almácigos y el Poder Germinativo es aceptable, aunque no hay referencias exactas sobre los porcentajes de éste. Las plántulas ya robustecidas pueden ser sembradas en el terreno definitivo con buen resultado.



FAMILIA: MYRTACEAE Nombre científico de la especie: Myrcianthes oreophila (Diels) Mc Vaugh Nombres comunes : “Unca” Sinónimos botánicos: Eugenia oreophila Diels DESCRIPCION Arbol pequeño a mediano, de 10-30 cm de diámetro y 5-15 m de altura total, con fuste irregular, la ramificación desde el segundo tercio. Corteza externa lisa, color marrón claro o rojizo. Corteza interna homogénea, color blanquecino, muy estrecha.



Ramitas terminales con sección circular, angulosa o aplanada, de 4-6 mm de diámetro, la superficie color marrón claro cuando secas, glabras o fina y densamente pubescentes hacia las partes apicales. Hojas simples, opuestas, de 2-3.5 cm de longitud y 1.5-3 cm de ancho, el peciolo de 2-4 mm de longitud, las láminas anchamente ovadas a subrotundas, el margen entero, el ápice agudo a obtuso o rotundo, emarginado o con un corto acumen,de 12 mm de longitud, la base obtusa o truncada, brevemente decurrente, la nervación pinnada, los nervios secundarios 5-8 pares, promínulos por ambas caras, la nervación broquidodroma, las hojas coriáceas y rígidas, glabras y lustrosas por la haz, diminutamente pubescentes por el envés (10x). Inflorescencias en cimas axilares y terminales poco ramificadas, de 3-5 cm de longitud, con los ejes de 1-3 cm de longitud, densamente pubescentes, cada uno de ellos portando tres flores. Flores hermafroditas, actinomorfas, de 1-2 cm de longitud incluyendo el pedicelo, con cáliz y corola presentes, el pedicelo de 6-18 mm de longitud, hipanto más cáliz de 5-7 mm de longitud, ambos exteriormente pubescentes, la pubescencia fina y densa, los sépalos 4, de 3-4 mm de longitud, deltoides a ovados, la corola con los pétalos 4, anchamente ovados a rotundos, de 5-7 mm de longitud, los estambres muy numerosos, de 5-8 mm de longitud, el pistilo único con el estilo delgado de 7-9 mm de longitud. Frutos bayas subglobosas de 5-8 mm de diámetro, de color rojizo cuando maduras. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE Véase el comentario sobre la taxonomía de la familia bajo la especie anterior. El género Myrcianthes produce se reconoce por sus botones florales con los sépalos abiertos y de igual tamaño, las flores mayormente terámeras y los frutos bayas. La especie tratada es caracerística por sus hojas anchamente ovadas a subrotundas, con el ápice frecuentemente emarginado o muy cortamente acuminado, y sus inflorescencias con ejes de tres flores. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregiones de la Serranía esteparia y la Ceja de Selva, entre los 2500-4000 msnm, en formacoines de bosques húmedos y sub-húmedos; es endémica de los Dps. de Apurímac y Cuzco; se le observa en la vegetación madura. FENOLOGIA: Flores registradas en Julio; frutos entre Agosto y Noviembre ESTADO DE CONSERVACIÓN Especie endémica y distribuida en áreas sometidas a presión de deforestación, por lo cual se encuentra en situación de peligro. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Cuzco (Valle de Urubamba y Quillabamba). USOS La madera es dura y baknquecina, apreciada localmente para ebanistería y como leña; en el pasado precolombino se utilizó para la elaboración de vasos ceremoniales o Keros. Las hojas se emplean para preparar una infusión aromática.



FICHA SILVICULTURAL



Myrcianthes oreophila (“Unca”) No existe información específica para Myrcianthes oreophila, pero sí para la especies afín Myrcianthes rhopaloides (Microcuenca de Chalaco, Piura; 1000-3200 msnm: Rodríguez, 2006), la cual mostramos como referencia. FRUTOS Y SEMILLAS – RECOLECCION Y ALMACENAMIENTO Los frutos maduros adquieren una coloración rojiza a morada oscura, lo es indicio del momento apropiado para la cosecha. Se colectan directamente del árbol, y las semillas se extraen manualmente. Los ensayos realizados evidencias que las semillas más grandes son las que germinan y desarrollan mejor. Las semillas pierden su viabilidad en pocos días; ésta puede prolongarse por poco tiempo conservando las semillas en agua a temperatura ambiente. GERMINACIÓN Y MANEJO EN VIVERO No se requieren tratamientos pregerminativos y se recomienda sembrar de inmediato las semillas. La germinación se inicia a los 2 días y finaliza a los 8 días de iniciada. El Poder Germinativo es alto, de 93%, y la energía germinativa es buena. Se recomienda sembrar las semillas directamente en bolsas de polietileno en sustrato de Tierra agrícola : Materia orgánica : Arena (4:3:2). Debe usarse un tinglado bajo en el vivero. PLANTACIÓN Plantones producidos de la manera descrita arriba muestran una supervivencia del 100% al ser trasplantados al terreno definitivo. REFERENCIAS: Rodríguez, 2006



FAMILIA: PIPERACEAE Nombre científico de la especie: Piper aduncum L. Nombres comunes : “Matico ”, “Cordoncillo” Sinónimos botánicos: Arthanthe elongata (Vahl) Miquel, Piper angustifolium R. & P., P. elongatum Vahl, P. elongatum Trelease, P. elongatifolium Trelease, P. purpurascens D. Dietrich, P. reciprocum Trelease, Steffensia elongata (Vahl) Kunth DESCRIPCION Arbusto a arbol de unos 7-20 cm de diámetro 4-5 ó más m de altura, los tallos cilíndricos, monopódicos, con nudos circundantes. Corteza externa lisa, color verde, con pequeñas lenticelas equidimensionales de 2-4 mm de diámetro en su superficie. Corteza interna homogénea, color verdusco a blanquecino, con olor fuerte, algo dulce y picante; oxida rápidamente. Ramitas terminales con sección circular, de 4-5 mm de diámetro, color verde claro, glabras, muy regulares y provistas de nudos notables en la zona de inserción de cada hoja. Hojas simples, alternas y dispuestas en espiral, ovadas, de 10-15 cm longitud por 4-6 cm de ancho, el pecíolo de 4-8 mm de longitud, el ápice agudo, acuminado, la base obtusa o redonda, el margen entero, la nervación pinnada curva, los nervios secundarios 8-14 pares, finamente en relieve en haz y envés, las láminas papiráceas, glabras; al ser estrujadas, despiden un olor característico, picante y aromático. Inflorescencias en espigas de color crema, de unos 8-10 cm longitud, axilares, opuestos a las hojas, incurvados en el extremo. Flores muy pequeñas, de 1-2 mm longitud, rodeadas por brácteas aparasoladas del mismo tamaño, pilosas en el dorso, las flores muy reducidas, los estambres de 1 mm longitud con anteras basifijas, el pistilo único, de 1 mm de longitud, con ovario súpero, globoso, el estigma trífido. Frutos drupas globosas, de 1-2 mm diámetro, uniseminadas, negruzcas cuando maduras. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE El genero Piper se reconoce por sus ramas de color verde, con nudos muy abultados y notorios, así como por el olor fuerte y picante que brota al cortar o estrujar sus partes vegetativas; Piper aduncum tiene hojas características, ovadas y claramente curvinervadas. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregiones de la Ceja de Selva y la Selva Baja, en bosques húmedos premontanos y montanos, entre 0-3000 msnm; se le ha reportado en gran parte de los Dps. del país en este estrato altitudinal, y suele ser abundante; se le observa en los estadíos iniciales y tardíos de la sucesión. FENOLOGIA: Flores registradas mayormente entre Junio y Septiembre; frutos en Noviembre ESTADO DE CONSERVACIÓN Especie abundante en su rango altitudinal en el país, aparentemente fuera de peligro.



LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Selva Central del Perú: Valle de Chanchamayo (Estación Experimental La Génova UNALM; Bosque Pichita-APRODES). USOS Planta medicinal; el follaje en infusión se emplea localmente para aliviar los cólicos y malestares estomacales. Asismismo, hay reportes de actividad en la curación de las lesioines de Leishmaniasis o Uta, para lo cual las hojas se aplican directamente sobre la parte afectada (Desmarchelier & Alonso, 2005)



FAMILIA: PIPERACEAE Nombre científico de la especie: Piper calvescentinerve Trelease Nombres comunes : “Cordoncillo” Sinónimos botánicos: -----------------------------------------DESCRIPCIÓN Arbolito o árbol de 12-20 cm de diámetro y 3-15 m de alto, con el fuste recto y nudoso. Corteza externa lenticelada, de color cenizo a verdusco Corteza interna homogénea, color blanquecino con olor fuerte, algo dulce y picante. Ramitas terminales con sección circular, de 4-6 mm de diámetro, provistas de nudos engrosados en las zonas de inserción de las hojas, densamente pubescentes, el indumento hirsuto. Hojas simples, alternas, dispuestas en espiral, de 35-45 cm de longitud y 18-22 cm de ancho, el peciolo de 8-12 cm de longitud, subalado en la base, las láminas oblongo-cordadas, asimétricas, el ápice agudo a obtuso, a veces vagamente acuminado, la base cordada, asimétrica, el borde sinuado, los nervios secundarios 7-9 pares. Inflorescencias en espigas de 30-42 cm de longitud y 4-7 mm de diámetro, de color blanco amarillento, opuestas a las hojas, el pedúnculo de 3-4 cm de longitud. Flores muy pequeñas, de 1-2 mm longitud, rodeadas por brácteas subrectangulares de similar tamaño, pilosas en el dorso, las flores muy reducidas, los estambres de 1-2 mm longitud con anteras basifijas, el pistilo único, de 1 mm de longitud, con ovario súpero, globoso, el estigma trífido. Frutos drupas globosas, diminutas, de 1-2 mm de diámetro. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE El género Piper posee caracteres distintivos que se mencionan bajo la especie Piper aduncum. Piper calvescentierve es reconocible por sus hojas grandes y alargadoacorazonadas, con la base asimétrica, también por sus espigas de gran longitud. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregión de la Ceja de Selva, en bosques húmedos premontanos y montanos, entre 500-2500 msnm; reportada para el Dp. de Junín. Se le observa en los estadíos iniciales y tardíos de la sucesión. FENOLOGIA: Flores y frutos registrados en Mayo ESTADO DE CONSERVACIÓN Especie abundante en su ámbito de ocurrencia en el país, aunque con distribución aparentemente restringida. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Selva Central del Perú: Valle de Chanchamayo (Bosque Pichita-APRODES). USOS Planta medicinal; el follaje en infusión se emplea localmente para aliviar los cólicos y malestares estomacales.



FAMILIA: PIPERACEAE Nombre científico de la especie: Piper heterophyllum R. & P. Nombres comunes : “Matico”, “Cordoncillo ” Sinónimos botánicos: Artanthe heterophylla (R. & P.) Miquel, A. punctata Miquel, Piper dispansum Trelease, P. punctatum R. & P., P. suspectum Trelease, Schilleria heterophylla (R. & P.) Kunth DESCRIPCIÓN Arbusto o arbolito de hasta 12 cm de diámetro y 4 m de alto. Corteza externa lenticelada, de color verde claro. Corteza interna homogénea, de color blanquecino, con olor fuerte, algo dulce. Ramitas terminales nudosas en las zonas de inserción de las hojas, cilíndricas, lenticeladas, finamente pubescentes hacia las partes apicales, de color verde cuando frescas. Hojas simples alternas, dísticas, el peciolo de 1-2 cm de longitud, las laminas de 12-18 cm de longitud por 5.5-8.5 cm de ancho, elípticas a ovadas, el ápice acuminado,con el acumen de 8-10 mm de longitud, la base asimétrica, el borde entero, la nervacion pinnada y curva, los nevios secundarios 6-8 pares, las hojas pubescentes por la haz, el indumento estrigoso, glabrescente por el envés. Se observa como una característica de esta especie la variabilidad en el tamaño de las hojas. Inflorescencias en espigas péndulas de 3-8.5 x 0.2-0.4 cm, opuestas a las hojas, cuando frescas de color blanquecino a a amarillento. Flores muy pequeñas, de 1-3 mm de longitud, muy reducidas y bisexuales, acompañadas de brácteas subtriangulares, peltadas, las anteras con el conectivo desarrollado, separando completamente las tecas, el pistilo con ovario súpero y estigma 3-lobado. Frutos drupas diminutas y globosas. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE El genero tiene caracteres de campo distintivos, como se observo para la especie anterior. Piper heterophyllum se reconoce por sus hojas elípticas a ovadas, variables en tamaño dentro de la misma planta, y de color negruzco cuando secas. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE El género Piper posee caracteres distintivos que se mencionan bajo la especie Piper aduncum. Piper heterophylum es reconocible por sus hojas elípticas que secan de color pardo oscuro, y por sus espigas pequeñas. DISTRIBUCION Y HABITAT



Ecorregiones de la Ceja de Selva y la Selva baja, entre 0-3000 msnm, en bosques húmedos, ampliamente reportada en casi todos los Departamentos amazónicos; se le observa en los estadíos iniciales y tardíos de la sucesión. FENOLOGIA: Flores y frutos registrados mayormente entre Mayo y Septiembre ESTADO DE CONSERVACIÓN Especie abundante en su rango altitudinal en el país, aparentemente fuera de peligro. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Selva Central del Perú: Valle de Chanchamayo (Estación Experimental La Génova UNALM; Bosque Pichita-APRODES). USOS Planta medicinal; el follaje en infusión se emplea localmente para aliviar los cólicos y malestares estomacales



FAMILIA: PODOCARPACEAE Nombre científico de la especie: Podocarpus glomeratus D. Don Nombres comunes : “Romerillo” Sinónimos botánicos: ---------------------------------DESCRIPCIÓN Arbol o arbolito de 15-50 cm de diámetro y hasta 20 m de altura, con el fuste recto y la ramificación desde el primer tercio. Corteza externa agrietada, color marrón oscuro, con ritidoma escaso, suberoso, en placas irregulares Corteza interna fibrosa, color crema a rosado claro Ramitas terminales con sección angulosa, de 3-4 mm de sección, de color marrón rojizo, estriadas, glabras Hojas simples, alternas y dispuestas en espiral, a menudo agrupadas al extremo de las ramitas, sésiles, largamente elípticas, de 3-5 cm de dlongitud por 2-3 mm de ancho, el ápice agudo y algo punzante, la base aguda, el margen entero, el nervio central impreso por la haz, robusto, los nervios secundarios no visibles, las hojas coriáceas, rígidas, glabras. Inflorescencias. En esta familia, perteneciente a las Gimnospermas y en particular al grupo de las Coníferas, las inflorescencias se presentan en espigas especiales llamadas conos o estróbilos, formados por un eje alrededor del cual se producen escamas (brácteas), algunas de ellas protectoras, lignificadas, llamadas brácteas tectrices, y otras interiores que albergan directamente a las estructuras masculinas o femeninas. En el caso de las inflorescencias masculinas, las espigas pueden tener muchas flores; las espigas femeninas se reducen a 1-2 flores. Los estróbilos femeninos en la especie tratada son axilares, pequeños, de 2-4 mm de longitud. Flores. En las Podocarpáceas las flores son desnudas, unisexuales y directamente expuestas, alojadas en la base de escamas (brácteas). En la especie tratada las flores masculinas y las femeninas son muy pequeñas, de 1-3 mm de longitud. Frutos drupas elipsoides a subglobosas sostenidas por un eje carnoso e hinchado.



OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE Existen tres géneros de Podocarpáceas peruanas: Podocarpus (7 especies, algunas de ellas raras), Prumnopitys (2 especies) y Retrophyllum (1 especie). El primero es diferenciable por sus frutos drupas con el eje ensanchado cerca del fruto, carácter que no se da en los otros dos. Prumnopitys tiene hojas alargadas y oblongas, muy pequeñas, y Retrophyllum tiene las hojas característicamente reviradas de manera sucesiva en la ramita. Podocarpus glomeratus es reconocible entre las especies peruanas de ese género por sus hojas muy alargadas y estrechas, rígidas. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregión de la Ceja de Selva, en bosques montanos nublados o húmedos, entre 2000-4000 msnm; se le reporta en los Dps. de Huánuco, Junín, Apurímac y Cuzco. Es una especie presente en el bosque maduro. FENOLOGIA Fructificación registrada a inicios del año. ESTADO DE CONSERVACIÓN Las poblaciones de este árbol han estado sujetas a presión por su madera, y se trata de una especie en situación de peligro aparente. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Ande Central y Sur del Perú, en los Departamentos indicados. USOS La madera es de excelente calidad, de densidad media, muy trabajable y durable; se le empleada en carpintería y ebanistería.



FAMILIA: PODOCARPACEAE Nombre científico de la especie: Podocarpus oleifolius D.Don Nombres comunes : “Saucecillo”, “Olivo” Sinónimos botánicos: ---------------------------------DESCRIPCIÓN Arbol Arbol grande, de 50-100 cm de diámetro y 20-35 m de altura, con el fuste irregular, a veces recto, y la ramificación con tendencia verticilada, en el segundo o tercer tercio, el follaje ralo. Corteza externa agrietada color marrón oscuro, con ritidoma escamoso. Corteza interna fibrosa, de color crema o rosado claro. Ramitas terminales con sección angulosa, color marrón oscuro, nudosas, glabras. Hojas simples alternas, dispuestas en espiral, sésiles o subsésiles, de 6-15 cm de longitud por 0.5-2 cm de ancho, las láminas lanceoladas a oblongo-alargadas, el ápice y la base agudos, el borde entero, el nervio central impreso en la haz, los nervios secundarios inconspicuos, las hojas coriáceas, glabras. Inflorescencias: estróbilos con estructura similar a la descrita para la especie anterior, los masculinos axilares, solitarios, de 8-15 mm de longitud 5-10 mm de diámetro; estróbilos femeninos axilares, solitarios, provistos de más de dos brácteas ovadas, el pedúnculo de 5-10 mm de longitud. Flores con estructura similar a la descrita para la especie anterior, las masculinas cilíndricas, pequeñas, de 10-30 mm de longitud incluido el pedúnculo, las flores femeninas de 10-15 mm de longitud.



Frutos drupas elipsoidales de unos 8 mm de longitud por 5 mm de diámetro, sostenidas por un eje ensanchado y carnoso. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE Véanse las observaciones para el reconocimiento de los géneros de Podocarpáceas peruanas mencionados bajo la especie Podocarpus glomeratus. Podocarpus oleifolius se reconoce por sus hojas relativamente grandes, de 6-15 cm de longitud, lanceoladas u oblongo-alargadas, coriáceas, con los nervios secundarios no visibles. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregión de la Ceja de Selva, en bosques montanos nublados o húmedos, entre 2000-4000 msnm; tiene distribución amplia y se le reporta en casi todos los Dps. en este rango altitudinal. Es una especie presente en el bosque maduro. FENOLOGIA: Flores registradas entre Marzo y Agosto; frutos entre Noviembre y Junio ESTADO DE CONSERVACIÓN Las poblaciones de este árbol han estado sujetas a fuerte presión por su excelente madera; sus poblaciones son escasas; se trata de una especie en situación de peligro. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Selva Central: valle de Chanchamayo (Bosque Pichita-APRODES); Oxapampa (zonas de adyacencia al Parque Nacional Yanachaga-Chemillén) USOS La madera es de muy buena calidad, de densidad media, muy trabajable y durable, aunque muchas veces los fustes tienen formas tortuosas; se le empleada en carpintería, construcción y para fabricar mangos de herramientas.



FICHA SILVICULTURAL Podocarpus oleifolius (“Saucecillo”) FRUTOS Y SEMILLAS – RECOLECCION Y ALMACENAMIENTO Usualmente hay 1-2 semillas en cada cono drupáceo; se recomienda cosechar los últimos directamente del árbol o del suelo cuando maduran a un color azul claro; se seca las semillas oreando por 1-2 días para que queden listas para sembrar o almacenar (Quispe & Tello, 2003). GERMINACIÓN Y MANEJO EN VIVERO La germinación de semillas sembradas en camas de almácigo se inicia a los 40 días; ésta requiere alta humedad para iniciarse y es bastante lenta; se sugiere cubrir las camas con un tinglado impermeable de plástico a unos 30 cm de altura para mantener la humedad. El crecimiento se optimiza utilizando un sustrato micorrizado, procedente del bosque matriz, rico en materia orgánica (Quispe & Tello, 2003). PLANTACION Las plántula deben mantenerse en vivero al menos hasta que alcanzan una altura de 30 cm, lo cual equivale a unos 9-10 meses.



La regeneración natural de esta especie es escasa, y los inventarios realizados en bosques de Podocarpus en el Dp. de Cajamarca muestran que en promedio existe un solo árbol de esta especie por cada hectárea (Tello, 2003).



FAMILIA: PODOCARPACEAE Nombre científico de la especie: Prumnopitys montana (Humboldt & Bonpland ex Willdenow) de Laubenfels Nombres comunes : “Romerillo hembra” Sinónimos botánicos: Podocarpus montanus Humboldt & Bonpland ex Willdenow DESCRIPCIÓN Arbol grande, de 50-150 cm de diámetro y hasta 30 m de altura, con el fuste recto y cilíndrico, muy regular, sin aletas, la ramificación en el segundo o tercer tercio. Corteza externa agrietada color cenizo oscuro, el ritidoma en escamas grandes e irregulares, rígidas.



Corteza interna homogénea a fibrosa, color rosado claro Ramitas terminales con sección circular, de 3-5 m de diámetro, rojizo cuando secas.



color marrón



Hojas simples, alternas, dísticas, sésiles, las láminas de 13-15 mm de longitud por 2 mm de ancho, oblongas y algo incurvadas, el ápice agudo a rotundo, la base asimétrica, borde entero con el nervio principal notorio, los nervios secundarios inconspicuos, las hojas coriáceas, glabras. Inflorescencias: la especie es monoica; inflorescencias masculinas en estróbilos alargados de 1-1.5 cm de longitud y 1-2 mm de diámetro, dispuestos a lo longitud de ramitas desprovistas de hojas; flores femeninas solitarias y axilares. Flores diminutas, unisexuales, las masculinas de 1 mm de longitud conformadas por una escamita en cuya base existe un estambre con dos sacos de polen, las flores femeninas conformadas por escamas similares que alojan un carpelo único, libre, ovoide, el rudimento seminal único. Frutos conos drupáceos, solitarios, terminales o subterminales, carnosos, ovoides a subglobosos, apiculados, con el receptáculo terete. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE Véanse las observaciones para el reconocimiento de los géneros de Podocarpáceas peruanas mencionados bajo la especie Podocarpus glomeratus. Prumnopitys montana se reconoce por sus hojas pequeñas y oblongas, menores de 15 mm de longitud. Una especie afín, Prumnopitys harmsiana, está también presente en el mismo ámbito y es muy parecida; se diferencia por producir frutos agrupados en las ramitas, en tanto que P. montana produce frutos solitarios. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregión de la Ceja de Selva, en bosques montanos nublados o húmedos, entre 1500-4000 msnm; tiene distribución relativamente amplia y se le reporta en los Dps. de Cajamarca, San Martín, Pasco y Junín. Es una especie presente en el bosque maduro. FENOLOGIA: Flores registradas en Noviembre ESTADO DE CONSERVACIÓN Las poblaciones de este árbol han estado sujetas a fuerte presión por su madera; sus poblaciones son escasas; se trata de una especie en situación de peligro. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Selva Central: valle de Chanchamayo (Bosque Pichita-APRODES); Oxapampa (zonas de adyacencia al Parque Nacional Yanachaga-Chemillén) USOS La madera es de buena calidad, de densidad media, muy trabajable y durable; se le empleada en construcción como madera estructural, en carpintería, ebanistería y para la fabricación de mangos de herramientas. Es de fácil acabado y tiene buen comportamiento al torneado. La albura es de color amarillo claro cuando seca, el duramen rojizo, el grano recto a oblicuo, la textura fina y homogénea, el brillo medio a elevado y el peso específico básico 0.53 (Acevedo, 1994). FICHA SILVICULTURAL Prumnopitys montana (“Romerillo hembra”) No existe información específica para Prumnopitys montana pero sí para la especie congenérica P. harmsiana, también propia del ámbito montano (Quispe & Tello, 2003); mostramos ésta como referencia.



FRUTOS Y SEMILLAS – RECOLECCION Y ALMACENAMIENTO Los frutos deben colectarse maduros; en ese momento adoptan un color amarillento y las semillas un color marrón oscuro. Se aconseja orear los frutos a la sombra para disminuir el contenido de humedad hasta que la cubierta de la semilla adquiere una consistencia flácida. Una vez secados de este modo se les puede sembrar o almacenar GERMINACIÓN Y MANEJO EN VIVERO Los tratamientos pregerminativos como escarificación por lijado o inmersión en agua hirviendo por unos minutos son necesarios en esta especie debido a la dureza de la testa de la semilla. Las semillas son sembradas en almácigos con humedad permanente y controlada; se utiliza un tinglado impermeable de plástico para retener la humedad; cuando las plántulas alcanzan 4-8 cm pueden ser repicadas a bolsas de polietileno y se les mantiene a la sombra y bajo tinglado para evitar la desecación. El sustrato a utilizar debe preparase empleando tierra procedente del bosque matriz para promover la micorrización, sin la cual el crecimiento de los plantones es deficiente. REGENERACIÓN NATURAL Esta especie tiene comportamiento esciófito y en los bosques en los que es dominante puede representar cerca del 50% del total de los árboles del bosque (Tello, 2003). En la fase madura de un bosque primario se encuentra hasta 34 individuos/ha de esta especie con DAP mayor a 10 cm.



FAMILIA: PODOCARPACEAE



Nombre científico de la especie: Retrophyllum rospigliosii (Pilger) C. Page Nombres comunes : “Ulcumano”, “Romerillo macho” Sinónimos botánicos: Podocarpus rospigliosii Pilger, Decussocarpus rospigliosii (Pilger) Laubenfels, Nageia rospigliosii (Pilger) Laubenfels DESCRIPCIÓN Arbol grande y dominante, de 50-180 cm de diámetro y 30-45 m de altura, con el fuste recto y cilíndrico, muy regular, sin aletas, la ramificación en el tercer tercio, la copa con tendencia aparasolada. Corteza externa agrietada color castaño, con ritidoma leñoso o subleñoso, quebradizo, que se desprende en placas rectangulares o irregulares. Corteza interna fibrosa, de color blanquecino. Ramitas terminales con sección circular o poligonal, longitudinalmente estriadas entre las inserciones de las hojas, glabras. Hojas simples, sésiles, espiralmente insertadas, pero arregladas en dos hileras y con los peciolo torcidos en dos direcciones y sobre cada lado de la ramita, una hilera de hojas dispuestas por la haz y la otra por el envés; láminas lanceoladas a oblongo-lanceoladas de 10-12 mm de longitud por 3-5 mm de ancho, el ápice agudo, la base aguda a obtusa, el margen entero, el nervio principal notorio, los secundarios inconspicuos, las hojas coriáceas, glabras. Inflorescencias: la especie es dioica; estróbilos solitarios o agrupados en brotes cortos en las ramitas. Flores diminutas, unisexuales, las masculinas de 1 mm de longitud conformadas por una escama que alberga un estambre con dos sacos de polen, las flores femeninas conformadas por una escama que aloja un solo carpelo libre, ovoide, de 5-6 mm de longitud y 2-3 mm de ancho, el rudimento seminal único. Frutos conos drupáceos, carnosos, ovoides a subglobosos, apiculados, con el receptáculo terete. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE Véanse las observaciones para el reconocimiento de los géneros de Podocarpáceas peruanas mencionados bajo la especie Podocarpus glomeratus. Retrophyllum rospigliosii se reconoce por sus hojas pequeñas y elípticas, dispuestas en dos hileras a lo longitud de las ramitas. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregión de la Ceja de Selva, en bosques montanos nublados o húmedos, entre 1500-4000 msnm; tiene distribución relativamente amplia y se le reporta en los Dps. de Cajamarca, Pasco y Junín. Es una especie presente en el bosque maduro. FENOLOGIA Flores registradas entre Septiembre y Octubre; frutos entre Febrero y Mayo ESTADO DE CONSERVACIÓN Las poblaciones de este árbol han estado sujetas a fuerte presión por su madera; sus poblaciones son escasas; se trata de una especie en situación de peligro. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Selva Central: valle de Chanchamayo (Bosque Pichita-APRODES); Oxapampa (zonas de adyacencia al Parque Nacional Yanachaga-Chemillén) USOS



La madera es de buena calidad, de densidad media, muy trabajable y durable, de color marrón amarillento, grano recto, textura fina y brillo medio, con peso específico de 0.41 (Acevedo, 1994). Se le emplea en construcción como madera estructural, en carpintería y ebanistería; tiene muy buen comportamiento al torneado. FICHA SILVICULTURAL Retrophyllum rospigliosii (“Ulcumano”, “Romerillo macho”) FRUTOS Y SEMILLAS - RECOLECCION Y ALMACENAMIENTO Los frutos se recolectan directamente del árbol cuando presentan color azul claro, y deben eliminarse manualmente las impurezas. Se les seca por 2-3 horas diarias bajo sol suave durante 3 días; entonces quedan listas para la siembra o almacenamiento. GERMINACIÓN Y MANEJO EN VIVERO Las semillas se siembran en almácigos y requieren abundante humedad para germinar; se deben cubrir las camas de almácigo con un tinglado impermeable de plástico a 30 cm de altura hasta que germinen las semillas. PLANTACIÓN Se reportan ensayos de plantación con esta especie en Oxapampa, Dp. de Pasco (1800 msnm, Temperatura media anual 15.4°C -Máxima 22.4°C, Mínima 11.2°C- y Precipitación total anual promedio 1590 mm en suelos ácidos a neutros, con textura media a fina). Se observa que desarrolla mejor en suelos ácidos a fuertemente ácidos (Palomino et al., 1991a). Se probaron tres tipos de plantones (con pan de tierra, a raíz desnuda y como pseudoestacas) obteniendo supervivencias mayores siempre en los plantones establecidos con pan de tierra (98-100%) pero similarmente elevadas a raíz desnuda. Se recomienda también establecer las plantaciones como fajas de enriquecimiento en bosques alterados. Los incrementos anuales medios de altura de las plantas fueron de hasta 80 cm bajo esta modalidad (Palomino et al., 1991a; 1991b). (Palomino et al., 1991a; 1991b).



FAMILIA : POLEMONIACEAE Nombre científico de la especie: Cantua buxifolia Juss. ex Lam. Nombre común : “Cantuta”, “Cantu”, “J’antu”, “Ccelmo”. Sinónimos botánicos: C. dependens Persoon, Periphragmos dependens R. & P., P. uniflorus R. & P. DESCRIPCIÓN Arbusto a arbolito pequeño, de hasta 2 m de altura, con ramas erectas, nudosas, y follaje ralo. Ramitas terminales con sección circular o angulosa, de 3-5 mm de secció, color marrón claro o cenizo, nudosas, leñosas, glabras y erectas. Hojas simples, alternas o fasciculadas en los nudos, sésiles a cortamente pecioladas, la lámina oblanceolada u obovada, a veces elíptica, de 1.5-3 cm de longitud por 5-8 mm de ancho, el ápice obtuso, la base aguda, decurrente, el borde entero en ramitas maduras, partido a sectado en ramitas tiernas, la nervación pinnada, inconspicua, las láminas cartáceas, glabras. Inflorescencias en racimos terminales laxos. Flores grandes y vistosas, de hasta 10 cm de longitud, hermafroditas, actinomorfas, el cáliz tubular-campanulado, pubescente, de 2.5-3 cm de longitud y 0.6-0.8 cm de ancho, gamosépalo, con 5-(6) dientes apicales, y estr1as longitudinales protuberantes, la corola gamopétala campanulada, de 5-8 cm de longitud, color amarillo, rojo, fucsia o combinado, resulta en 5 lóbulos anchamente rotundos, los estambres 5, epipétalos, exsertos, con filamentos de 5 cm de longitud, las anteras de 5-7 mm de longitud, dorsifijas, el pistilo único con ovario súpero, ovoide, glabro, el estilo filiforme, de 6 cm de longitud, el estigma trilabiado. Frutos cápsulas elipsoides, trivalveres, de 2-2.5 cm de longitud, las semillas 8-35, aladas, planas, con contorno irregular-ahusado, membranáceas, de 1 x 0.5 cm, con uno o dos embriones en la cercanía de un extremo, la superficie de color amarillento, rugosa. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE La “Cantuta “, flor nacional del Perú, se caracteriza por sus hojas pequeñas, de unos 2 cm de longitud, prendidas en grupos en los nudos de las ramitas, y sus vistosas flores tubulares. DISTRIBUCIÓN Y HABITAT Ecorregión de la Serranía Esteparia, entre los 2000-4500 msnm; se le reportado en casi todos los Dps. del país en este rango altitudinal, frecuentemente cultivada alrededor de las viviendas como ornamental.



FENOLOGIA Flores registradas entre Febrero y Junio; frutos entre Septiembre y Octubre ESTADO DE CONSERVACIÓN La distribución de esta especie es amplia en el país; se le cultiva frecuentemente; se trata de una especie aparentemente fuera de peligro. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Sierra Central del Perú: Valle del Mantaro; Tarma. USOS Apreciada como ornamental por sus vistosa flores tubulares de color amarillo a Fucsia.



FICHA SILVICULTURAL Cantua buxifolia (“Cantuta”) FRUTOS Y SEMILLAS, RECOLECCION Y ALMACENAMIENTO El peso promedio del fruto es 0.3 gr., y el Peso de 1000 semillas: 2.33 gr. GERMINACIÓN Y MANEJO EN VIVERO No se requieren tratamientos pregerminativos; la siembra en almácigos es recomendable, aunque se le puede sembrar directamente en bolsas o en el terreno (3-4 semillas/hoyo). La germinación se inicia a los 1-5 días, y finaliza a los 6-10 días; es epigea. El Poder germinativo es del 70% y la energía germinativa es buena. Sembrada en almácigo, desarrolla mejor en sustratos con buen nivel de materia orgánica y arena (1:1); requiere bastante humedad. El repique a bolsas de polietileno es recomendable cuando las plántulas alcanzan 3-5 cm de altura; debe proveérseles de un tinglado a media luz por 1-2 meses, e ir raleándolo luego. PROPAGACION ASEXUAL Factible por estacas, con buen nivel de prendimiento. Se emplean estacas de 15-20 m long. tomadas de la parte media de ramas de aprox. 1 cm diámetro. Debe cortárseles a bisel por ambos lados; prenden con 80% de éxito bajo tinglado de media luz, en sustratos materia orgánica-arena 1:1. Debe mantenerse humedad constante en el sustrato. Dado de la planta suele macollar desde la base, se observa en algunos lugares (Huancayo, Valle del Mantaro) la utilización de macollos que separados del arbusto con su correspondiente pan de tierra, son instalados luego con óptimo nivel de prendimiento (cercano al 100%). PLANTACION Al menos durante los primeros meses, requiere alta disponibilidad de agua en el medio. Se recomienda instalarla al inicio de la lluvias. REFERENCIAS: Reynel & León, 1990



FAMILIA: PROTEACEAE Nombre científico de la especie: Lomatia hirsuta (Lamarck) Diels ex J. F. Macbride Nombres comunes : “Andaga”, “Garo”, “Raral”, “Shiapash” Sinónimos botánicos: Embothrium hirsutum Lamarck, Embothrium obliquum R. & P., Lomatia obliqua (R. & P.) R. Brown DESCRIPCIÓN Arbol de pequeño a mediano tamaño, de 15-50 cm de diámetro y 3-10 m de altura, con la ramificación desde el segundo tercio, el fuste recto, cilíndrico. Corteza externa lenticelada, de color cenizo. Corteza interna con estructura reticulada, de color crema; oxida rápidamente a marrón; tiene sabor dulce. Ramitas terminales con sección circular, de 4-7 mm de sección, pubérulas, negruscas cuando secas, las zonas distales densa pubescencia ferrugínea. Hojas simples, alternas, dispuestas en espiral, el peciolo de 1-2.5 cm de longitud, las láminas ovadas, lanceoladas o elípticas, de 5-12 cm de longitud por 1.5-7.5 cm de ancho, el ápice agudo a obtuso, la base aguda a obtusa, a menudo asimétrica, el margen gruesamente crenado o aserrado, los nervios secundarios 5-7 pares, los nervios terciarios reticulados, las láminas con la haz glabra y lustrosa, tomentosas en la base del nervio central.



Inflorescencias en racimos axilares, de 2-4 cm de longitud, los ejes densamente pubescentes, ferrugíneos. Flores pequeñas, hermafroditas, subtendidas por brácteas ovadas o deltoides, los pedicelos de 6-12 mm de longitud, los tépalos de 8-12 mm de longitud, verdosos, con el dorso pubérulo, los estambres 4, sésiles cerca del extremo de los tépalos, las anteras de 1-2 mm de longitud; disco basal presente, 4-glandular, el pistilo de 7-12 mm de longitud, el estigma capitado. Frutos folículos de 2.5-5 cm de longitud, oblongoides, a menudo curvados, las semillas numerosas y aladas. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE Se le reconoce por sus hojas simples y alternas, con peciolos largos y láminas gruesamente dentadas, provistas de tomento ferrugíneo en las partes tiernas. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregión de la Ceja de Selva, en bosques montanos nublados, entre 2500-3500 msnm; se le ha reportado en los Dps. de Cajamarca, Lambayeque y Piura; se le observa en zonas de bosque maduro. FENOLOGIA Flores registradas a lo largo de todo el año; frutos en Abril ESTADO DE CONSERVACIÓN La especie tiene un rango de distribución restringido y sus poblaciones son usualmente de escasos individuos; su madera es de buena calidad, lo que suele determinar que se le tale con intensidad. Se trata de una especie en situación de peligro aparente en el país. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Dp. Amazonas: ruta Leimebamba-Balsas. USOS La madera es de buena calidad, semidura y semipesada, de color blanquecino, con grano recto y textura media. Tiene aceptable durabilidad y trabajabilidad. Se le emplea en carpintería liviana.



FAMILIA: PROTEACEAE Nombre científico de la especie: Oreocallis grandiflora (Lamarck) R. Brown Nombres comunes: “Chacpá”, “Saltaperico”, “Atash”, “Cucharilla” Sinonimos botánicos: Embothrium emarginatum R.& P., Embothrium grandiflorum Lamarck, Oreocallis mucronata (Willdenow) Sleumer DESCRIPCIÓN Arbusto o arbolito de unos 10-20 cm de diámetro y 3-8 m de altura, con la ramificación desde el segundo tercio, la copa globosa y el fuste irregular. Corteza externa agrietada, color grisáceo. Corteza interna homogénea, color blanquecino. Ramitas terminales con sección circular, de 4-5 mm de sección, tomentosoferrugíneas hacia las partes distales.



Hojas simples, alternas y dispuestas en espiral, los pecíolos largos, de 1-1.5 cm de longitud, engrosados hacia la base, las láminas elípticas a obovadas u oblongas, de 7-12 cm de longitud por 3-4 cm. de ancho, el ápice obtuso a rotundo con un corto y robusto acumen de 1 mm de longitud, a veces también emarginado, la base aguda, a menudo revoluta, el margen entero, la nervación pinnada, los nervios secundarios 10-15 pares, prominentes en haz y envés, al igual que el nervio central, usualmente claros que el resto de la lámina; el pecíolo y la zona basal en el envés de la hoja suelen estar cubiertos de tomento ferrugíneo, especialmente hacia las partes distales de la ramita. Inflorescencias en racimos terminales congestionados, de 8-12 cm de longitud, bracteados, las brácteas deltoide-alargadas, de 0.8-1 cm de longitud. Flores grandes, vistosas, tubular-alargadas y muy estrechas, de 4-5 cm de longitud, de color rojizo a rosado o crema, hermafroditas, zigomorfas, el pedicelo de 1-1.5 cm de longitud, el perianto conformado por un verticilo de tépalos conformando un tubo muy estrecho, de 3.5 cm de longitud por 2 mm de diámetro, muy angosto hacia el extremo distal, en el cual se forma un labio de unos 3-4 mm. de diámetro, los estambres subsésiles en el tubo, el pistilo con estilo muy longitud y brevemente exserto, el estigma carnoso, de 3 mm de longitud. Frutos folículos alargados, de 10-15 cm de longitud, lignificados, con un apéndice apical de 4 cm de longitud; portan 20-30 semillas aladas, ovado-alargadas, de 2.5 x 1 cm, de color blanquecino, con la superficie irregular o lisa y el embrión en un extremo. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE Las hojas son características, con los peciolos largos, las láminas nítidamente enteras y la nervación muy robusta, de colr más claro que el resto de la lámina; los frutos son inconfundibles; tienen la forma de una pequeña canoa. DISTRIBUCIÓN Y HABITAT Ecorregión de la Serranía Esteparia, entre los 1500-4000 msnm; se le reportado en casi todos los Dps. del país en este rango altitudinal, en formaciones de bosque seco a húmedo; se le observa en los estadíos tardíos de la sucesión vegetal. FENOLOGIA: Flores y frutos todo el año ESTADO DE CONSERVACIÓN La distribución de esta especie es amplia en el país; se halla aparentemente fuera de peligro. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Sierra Central del Perú: Valle del Mantaro; Tarma. USOS Las ramitas y rebrotes son flexibles, y se les aprecia para confeccionar canastos; la madera tiene altopoder calorífica y se le valora como leña.



FICHA SILVICULTURAL Oreocallis grandiflora (“Chacpá”) FRUTOS Y SEMILLAS – RECOLECCION Y ALMACENAMIENTO Se deben colectar los frutos maduros pero no abiertos pues la semilla, que es alada, se pierde con facilidad.



Algunos parámetros básicos de los frutos y las semillas son: peso promedio del fruto: 2.5 gr; .número de semillas/kg: 38,000; peso de 1000 semillas: 30 gr. La viabilidad de las semillas se mantiene por un año aproximadamente. GERMINACIÓN Y MANEJO EN VIVERO Se recomienda como tratamiento pregerminativo el remojo en agua por 48 hojas y eliminación mecánica del ala de la semilla. Las semillas se siembran en camas de almácigo; se recomienda un sustrato de tierra negra-tierra agrícola-turba y arena (1:2:1:1); es conveniente. El almácigo debe estar bien desinfectado; la planta requiere sustrato micorrizado. Debe cuidarse la semilla de los roedores, pues la apetecen. El inicio de la germinación se produce a los 5-15 días y finaliza a los 14-25 días; es epigea. El Poder Germinativo es alto, del 90-97%, y la energía germinativa es buena. El tamaño aconsejable para el repique a bolsas de polietileno es 3-4 cm de altura, y no debe exceder los 8 cm de altura. Esto debe hacerse sobre tierra micorrizada; si no es así, los prendimientos son muy bajos. PLANTACION Se recomienda la instalación de la planta a raíz desnuda, y una vez entrada la temporada de lluvias. Requiere ser establecida en lugares con microclima abrigado. REFERENCIAS: CESA, 1984; Pretell et al., 1985; Aguirre, 1988; Reynel & León, 1990



FAMILIA: PROTEACEAE Nombre científico de la especie: Roupala montana Aublet Nombres comunes : “Pino de monte” Sinónimos botánicos: Roupala complicata H.B.K., Roupala raimondii J. F. Macbride Arbol de 25-50 cm de dijmetro y 5-20 m de altura, con la ramificación desde el segundo tercio, monopodial, el fuste recto y cilíndrico, sin modificaciones en la base. Corteza externa agrietada fuertemente, color cenizo. Corteza interna homogénea, color rosado claro; tiene olor característico, similar al de carne enlatada. Ramitas terminales con sección circular, de 4-7 mm de sección, usualmente con indumento ferrugineo y lenticeladas. Hojas simples, alternas y dispuestas en espiral, de 7-15 cm de longitud por 3-4 cm de ancho, el peciolo de 2-7 cm de longitud, las láminas ovadas a elípticas o lanceoladas, el ápice agudo y acuminado, la base aguda a obtusa o cuneada, decurrente, la nervación pinnada, los nervios secundarios 4-10 pares, las hojas glabrescentes, ferrugíneo-tomentosas cuando tiernas. A veces se observan hojas simples y compuestas pinnadas en el mismo individuo; las últimas están asociadas a partes juveniles de la planta. Inflorescencias en racimos axilares de 7-20 cm de longitud con el eje glabrescente. Flores pequeñas, hermafroditas, con el perianto reducido a un verticilo de tépalos, el pedicelo de 5 mm de longitud, tomentoso, los tépalos lineares a oblanceolados, de 7-9 mm de longitud, blancos, la cara externa tomentosa, ferrugínea, los estambres 4, epipétalos, sésiles; disco basal presente, 4-glandular, el pistilo único, glabro, el ovario súpero, globoso, de 1 mm de diámetro, el estilo de 6-8 mm de longitud, el estigma abultado. Frutos folículo elipsoide u obovoide de 3-4 cm de longitud, glabrescente, las semillas numerosas, aladas. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE Se reconoce por sus hojas simples y alternas, con peciolos largos y láminas decurrentes, con los nervios robustos. gruesamente dentadas, provistas de tomento ferrugíneo en las partes tiernas; también es distintivo el olor que recuerda al e carne enlatada, presente en las partes vegetativas como la corteza interna. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregiones de la Ceja de Selva y la Selva Baja, entre 0-2500 msnm, en formaciones de bosque húmedo; se le ha reportado en los Dps. de Amazonas, San Martín, Junín y Cuzco; se le observa en zonas de bosque secundario tardío y también en el bosque maduro. FENOLOGIA Flores registradas entre Mayo y Noviembre; frutos hacia fines del año ESTADO DE CONSERVACIÓN La especie tiene un rango de distribución restringido y sus poblaciones son usualmente de escasos individuos; su madera es de buena calidad, lo que suele



determinar que se le tale con intensidad. Se trata de una especie en situación de peligro aparente en el país. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Selva Central del Perú: Valle de Chanchamayo (Estación Experimental La Génova UNALM; Bosque Pichita-APRODES). USOS La madera es de buena calidad, semidura y semipesada, de color blanquecino, con grano recto y textura media. Tiene aceptable durabilidad y trabajabilidad. Se le emplea en carpintería liviana.



FAMILIA: ROSACEAE Nombre científico de la especie: Hesperomeles ferruginea (Persoon) Benth. Nombres comunes: “Pacra”, “Manzanito del Perú”, “Manzanito”, “Mayu” Sinonimos botánicos: Mespilus lanuginosa R. & P., Crataegus ferruginea Persoon, Eriobotrya cordata Lindley, Osteomeles ferruginea H.B.K., H. oblonga Lindley, M. ferruginea Poiret, H. ferruginea Bentham, Hesperomeles lanuginosa R. & P. DESCRIPCIÓN Arbol pequeño a grande, de 15-50 cm de diámetro y 2-12 m de altura, con la ramificación desde el segundo tercio, el fuste recto o irregular. Corteza externa agrietada, color grisáceo, con ritidoma cartáceo que desprende en placas irregulares en los árboles grandes. Corteza interna homogénea, color crema; oxida a anaranjado en la zona más externa. Ramitas terminales con sección circular, de 4-8 mm de diámetro, densamente cubiertas de pubescencia ferruginea y provistas de algunas lenticelas blanquecinas pequeñas. Hojas simples, alternas y dispuestas en espiral, los peciolos de 1 cm de longitud, las láminas ovadas a oblngas, de 5-7 cm de longitud, el ápice rotundo a obtuso, la base obtusa a cordada, el margen borde gruesamente aserrado, la nervación pinnada, muy robusta, los nervios secundarios 6-8 pares, fuertemente impresos en la haz y prominentes en el envés, las láminas coriáceas, cubiertas de densa pubescencia lanosa, ferrugínea en el envés. Inflorescencias en cortas panículas terminales de 1.5-2.5 cm de longitud, paucifloras, los ejes densamente ferrugíneo-pubescentes. Flores de pequeño tamaño, 1-1.5 cm de longitud incluyendo el pedicelo, el cáliz cupuliforme, de 0.5 cm. de longitud, con 5 breves (1mm) dientes en el extremo, muy pubescente, la corola con 5 pétalos libres, blancos, de 1 cm de longitud, los estambres numerosos y cortos, el pistilo con ovario ínfero y estilo corto. Frutos muy similares a manzanas en forma y estructura, pero más pequeños, globosos, de 0.7-2 cm de diámetro, de color rojo vivo, abriéndose apicalmente a la madurez, las semillas 1-5, trifaceadas, similares a los gajos de una naranja, de unos 3 x 1.5 mm, con la superficie levemente rugosa, color marrón claro, el embrión en uno de los extremos.



OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE Es fácilmente distinguible de otras especies incluyendo las de este mismo género por sus hojas, muy robustas, gruesas, rugulosas, ovoides y más bien grandes, con el envés color amarillento y pubescente. Los frutos que semejan pequeñas manzanas son también característicos. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregión de la Ceja de Selva; habita en bosques montanos nublados, entre 25003500 msnm; se le ha reportado en la mayor parte de los Dps. del país en este estrato altitudinal; se le observa en zonas de bosque secundario tardío y también en el bosque maduro. FENOLOGIA: Flores registradas en Noviembre; frutos entre Enero y Noviembre. ESTADO DE CONSERVACIÓN La especie tiene un rango de distribución amplio, sin embargo sus poblaciones son usualmente de escasos individuos; su madera es de buena calidad, lo que suele determinar que se le tale con intensidad. Se trata de una especie en situación de peligro aparente en el país. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Selva Central del Perú: Valle de Chanchamayo (Bosque Pichita-APRODES). USOS La madera es de buena calidad, semidura y semipesada, de color blanquecino, con grano recto y textura media. Tiene aceptable durabilidad y trabajabilidad. Se le emplea en carpintería liviana; también como leña. FICHA SILVICULTURAL Hesperomeles ferruginea (“Pacra”, “Manzanito del Perú») FRUTOS Y SEMILLAS – RECOLECCION Y ALMACENAMIENTO El peso promedio de fruto es 0.1-0.2 gr; el número de semillas/kg es 440,000 y el peso de 1000 semillas es 1.5 gr. GERMINACIÓN Y MANEJO EN VIVERO Requiere un tratamiento pregerminativo de estratificación en frío para romper la latencia de la semilla. Las semillas se siembran en almácigos y posteriormente se repican a bolsas de polietileno en sustratos ricos en materia orgánica, por ejemplo Materia orgánica: Arena (1:1); requieren humedad constante y controlada, y tinglado cerrado inicialmente, el cual debe ir raleándose paulatinamente a media luz. PLANTACION Precisa buenos suelos, con alta disponibilidad de agua, y lugares abrigados. ALTERNATIVAS DE PROPAGACION Se ha obtenido éxito efectuando la propagación de regeneración natural, con prendimiento y supervivencia de 50% a los 6 meses aproximadamente. La propagación por estacas o esquejes también viable aunque no existen evaluación cuantitativos al respecto. REFERENCIAS: Reynel & León (1990)



FAMILIA: ROSACEAE Nombre científico de la especie: Kageneckia lanceolata R. & P. Nombres comunes: “Lloque” Sinonimos botánicos: Kageneckia amygdalifolia C. Presl., Kageneckia glutinosa H.B.K., Osteomeles pentlandiana Decaisne DESCRIPCIÓN Arbol de 15-30 cm de diámetro y 3-5 m de alto, con el fuste recto y la ramificación desde el segundo tercio, rala. Corteza externa lenticelada, de color marrón claro. Corteza interna homogénea, color rosado claro Ramitas terminales con seccion circular, de 2-4 mm de diámetro, lenticeladas, muy nudosas hacia las partes apicales, de color pardo Hojas simples, alternas y agrupadas a los extremos de las ramitas, subsésiles, oblanceoladas a espatuladas, de 3-5 cm de longitud por 1-1.5 cm de ancho, el ápice agudo a rotundo, brevemente acuminado, la base aguda a decurrente, el borde aserrado, sobre todo hacia el tercio apical, la nervación pinnada, los nervios secundarios 16-20 pares, muy finos y poco conspicuos, las hojas glabras y algo resinosas.



Inflorescencias en panículas terminales cortas, de 3-4 cm de longitud, o las flores solitarias en los extremos de las ramitas. Flores. La especie es dioica; flores actinomorfas, de unos 1-1.5 cm de diámetro, con cáliz y corola presentes, el cáliz cupuliforme, gamosépalo, de 3-8 mm de longitud, 5-dentado, la corola con 5 pétalos libres, ovados, blanquecinos, con pintas rosadas en su cara interna, en las flores masculinas los estambres 15-20, de unos 3 mm de longitud, con filamentos cortos, las flores femeninas con numerosos estaminodios y el gineceo compuesto por 5 carpelos libres. Frutos compuestos por 5 folículos unidos en su base, dispuestos en forma radiada, cada folículo en forma de zapato, de 1-2 cm de longitud, con la superficie densamente pubescente, las semillas numerosas y aladas (en promedio, 13 semillas por folículo), con el embrión lateral. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE Es fácil de reconocer por sus hojas oblanceoladas con el borde aserrado, resinosas; sus compuestos por folículos con forma de zapatos son característicos. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregión de la Serranía esteparia, entre 2000-4000 msnm; se le reporta en la mayor parte de los Dps. del país en este estrato altitudinal, en formaciones de bosque seco. FENOLOGIA: Frutos registrados entre Agosto y Noviembre. ESTADO DE CONSERVACIÓN La especie tiene un rango de distribución amplio, sin embargo sus poblaciones son usualmente de escasos individuos; su madera es de buena calidad, lo que suele determinar que se le tale con intensidad. Se trata de una especie en situación de peligro aparente en el país. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Apurímac: bosques secos cerca de Abancay; Ayacucho: Chaipi. USOS La madera es de buena calidad, semidura y semipesada, de color blanquecino, con grano recto y textura media. Tiene aceptable durabilidad y trabajabilidad. Se le emplea en carpintería liviana. Una modalidad tradicional de establecimiento de este árbol en la Sierra de Ayacucho es como cerco vivo alrededor del predio agrícola y la vivienda del agricultor. Esta práctica brinda, aparte de los productos directamente obtenibles del árbol, protección al cultivo ante las inclemencias del fuerte clima andino, el viento y las heladas, y la perimetración del predio. Vista a escala panorámica, la práctica de establecimiento de cercos vivos alrededor del predio agrícola representa tambié un manejo de enorme eficiencia para protección de los suelos ante la erosión (Reynel & León, 1990). La capacidad de producción de rebrotes del tocón una vez que el tronco ha sido cosechado es relativamente alta y puede alcanzar unos 3.5 kg por tocón por año, lo cual extrapolado a la dimensión de un cerco perimétrico de tamaño promedio de la zona equivale a casi 700 kg de producción anual de rebrotes o biomasa combustible (Reynel & León, 1990). La corteza interna en infusión es tomada en la medicina tradicional para curar el paludismo.



FICHA SILVICULTURAL Kageneckia lanceolata (“Lloque”) FRUTOS Y SEMILLAS – RECOLECCION Y ALMACENAMIENTO El peso promedio de fruto es 1.3 gr; el número de semillas/kg es 62,000 y el peso de 1000 semillas es 4.6 gr. GERMINACIÓN Y MANEJO EN VIVERO Las semillas no precisan tratamiento pregerminativo, aunque la eliminación del ala de la semilla facilita las labores en vivero. La germinación se inicia a los 3-13 días de la siembra y finaliza a los 15-20 días de iniciada; es epigea. El Poder Germinativo es 50-95% y la energía germinativa es buena. Se puede sembrar en almácigos o directamente en bolsas de polietileno; inclusive directamente en el terreno, colocando 3-4 semillas/hoyo. Responde mejor en sustratos con buen contenido de arena (aprox. 60%). En almácigo debe protegerse con un tinglado, sobre todo para evitar los fríos excesivos o heladas. PLANTACIÓN Se precisa proteger a las plantulitas del ganado, pues éste las apetece con especial dilección. REFERENCIAS: Reynel & León, 1990



FAMILIA: ROSACEAE Nombre científico de la especie: Polylepis incana H. et B. Nombres comunes : “Quinual”, “Queñoal”, “Q’euña” Sinónimos botánicos : P. incana var. villosistyla Bitter



DESCRIPCION Arbol de 20-40 cm de diámetro y 4-8 m de altura total, con fuste irregular, nudoso y frecuentemente revirado, la ramificación desde el segundo tercio, la base del fuste sin modificaciones. Corteza externa lisa, de color marrón rojizo, provista de ritidoma que se desprende en láminas exfoliables de forma irregular, papiráceas a membranáceas, de color rojizo Corteza interna homogénea, delgada, de color rosado a crema claro. Ramitas terminales con sección circular, de 3-5 mm de sección, la superficie provista de ritidoma color marrón rojizo, que se desprende en placas alargadas. Hojas compuestas trifoliadas, agrupadas hacia los extremos de las ramitas, de 5-7 cm de longitud, el peciolo de 1-2 cm de longitud, el raquis fuertemente acanalado, las láminas oblongas a obovadas, de 1-2 cm de longitud y 0.5-1 cm de ancho, el ápice emarginado, la base aguda, el margen crenado hacia el tercio apical, con los dientes separados 1-2 mm entre sí, la nervación pinnada, eucamptodroma, los nervios secundarios 6-8 pares, las láminas glabras o finamente pubescentes por ambas caras, usualmente amarillentas por el envés al secar. Inflorescencias en racimos terminales pendulares de 5-7 cm de longitud, con brácteas de 2-3 mm de longitud. Flores: las flores suelen tener ambos sexos pero uno puede encontrarse atrofiado; flores pequeñas, verduscas, actinomorfas, tetrámeras, subsésiles, con el peianto reducido, los tépalos de 1-3 mm de longitud, los estambres de numerosos, de 1 mm de longitud, con anteras rosadas, afelpadas, el pistilo único, diminuto, con ovario ínfero y estigma papiloso. Frutos aquenios de unos 5 mm de longitud, aristados, de color verdusco, con restos del cáliz persistentes. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE Diez especies de este género se conocen para el Perú. Polylepis incana es diferenciable de las otras por los siguientes caracteres: (a) las hojas son mayormente trifoliadas. Esta característica corresponde también a Polylepis racemosa, pero las hojas de esta segunda especie son más grandes; las láminas apicales miden 1.5 cm de longitud en Polylepis incana, vs. 3 cm de longitud en P. racemosa. Adicionalmente, las hojas de Polylepis incana suelen presentar una coloración característica, verde-amarillenta al secado. (b) las hojas de Polylepis incana carecen de glándulas en las zonas de inserción de los foliolos, carácter que distingue a Polylepis weberbaueri, otra especie con la cual podrí a ser confundida. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregiones de la Serranía Esteparia y la Puna, entre 2000-5000 msnm, en formaciones de bosque altiplánico en los Dps. de Huanuco, Ancash, Junín, Pasco, Cuzco y Puno; se le encuentra formando rodales casi puros. FENOLOGIA Flores registradas entre Mayo y Noviembre; frutos entre Noviembre y Enero ESTADO DE CONSERVACIÓN Las poblaciones de especies de este género parecen estar fuertemente afectadas en el país, y buena parte del impacto sobre ellas se relaciona al hecho de que tienen madera de buena calidad, muy dura y resistente, apreciada como combustible y también para la elaboración de herramientas y utensilios agrícolas.



LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Sierra Central del Perú: Valle del Mantaro. USOS La madera es dura, de textura fina; es trabajable y durable; pese a que no alcanza grandes longitudes es apreciada localmente para carpintería y elaboración de mangos de herramientas. Las especies de Polylepis son elementos aptos para la reforestación con fines de mejora ambiental en cotas de altitud en la cuales otras especies de árboles no se adaptan; en tal sentido han sido promovidas como especies para agroforestería en la zona Andina (Reynel & Felipe-Morales, 1987; Reynel, 1988; Reynel & León, 1989). Una modalidad tradicional de establecimiento de este árbol en el Ande Central y Sur del Perú es como cerco vivo denso alrededor del predio agrícola y la vivienda del agricultor (Dps. de Junín, Cuzco y Puno). Esta práctica brinda, aparte de los productos directamente obtenibles del árbol, protección al cultivo ante las inclemencias del fuerte clima andino, el viento y las heladas. Vista a escala panorámica, la práctica de establecimiento de cercos vivos alrededor del predio agrícola representa tambié un manejo de enorme eficiencia para protección de los suelos ante la erosión (Reynel & León, 1990). Las hojas y ramitas, trituradas y hervidas, proporcionan un tinte de color marrón claro que se emplea para teñir prendas de lana y algodón en lugares de la sierra peruana. La corteza hervida de esta especie es empleada como fuente de tanino para curtiembre; los cueros procesados con tanino de la especie adquieren un color beige rojizo, y con ellos se fabrican artesanalmente zapatos de alta calidad (Cáceda & Rossel, 1993) La corteza interna en infusión es tomada en la medicina tradicional para las afecciones respiratorias. FICHA SILVICULTURAL Las características silviculturales de esta especie son similares a las de la especie siguiente, Polylepis racemosa.



FAMILIA: ROSACEAE Nombre científico de la especie: Polylepis racemosa R. & P. Nombres comunes: “Quinual”, “Queñoal”, “Q’euña” Sinónimos botánicos: Polylepis incana subsp. icosandra Bitter, Polylepis incana subsp. micranthera Bitter, Polylepis incana var. connectens Bitter, Polylepis incana var. primovestita Bitter, P. villosa H.B.K. DESCRIPCION Arbol de 20-40 cm de diámetro y 4-12 m de altura total, con fuste irregular, nudoso y frecuentemente revirado, la ramificación desde el segundo tercio, la base del fuste sin modificaciones. Corteza externa lisa, color marrón rojizo, provista de ritidoma que se desprende en láminas exfoliables de forma irregular, papiráceas a membranáceas, de color rojizo Corteza interna homogénea, delgada, de color rosado a crema claro. Ramitas terminales con sección circular, de 3-8 mm de sección, la superficie provista de ritidoma color marrón rojizo, que se desprende en placas alargadas. Hojas compuestas trifoliadas, a veces también 5-foliadas, agrupadas hacia los extremos de las ramitas, de 6-7 cm de longitud, el peciolo de 2-3 cm de longitud, el raquis fuertemente acanalado, pubescente, las láminas oblongas a elípticas, de 2.53.5 cm de longitud y 0.7-1.3 cm de ancho, el ápice rotundo a agudo, a veces emarginado, la base aguda el margen crenado hacia el tercio apical, con los dientes separados 2-3 mm entre sí, la nervación pinnada, eucamptodroma, los nervios secundarios 10-12 pares, las láminas glabradas en la haz, finamente pubescentes, lanosas por el envés, usualmente de color verde grisáceo u obscuro en el envés al secar. Inflorescencias en racimos terminales pendulares de 6-12 cm de longitud, con brácteas de 3-4 mm de longitud. Flores: las flores suelen tener ambos sexos pero uno puede encontrarse atrofiado; flores pequeñas, actinomorfas, tetrámeras, subsésiles, con el perianto reducido, los tépalos de 2-3 mm de longitud, los estambres de numerosos, de 1 mm de longitud, con anteras barbadas, el pistilo único, diminuto, con ovario ínfero y estigma papiloso. Frutos aquenios de unos 5 mm de longitud, aristados, de color verdusco, con restos del cáliz persistentes.



OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE Véase el comentario bajo la especie Polylepis incana. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregiones de la Serranía Esteparia y la Puna, entre 2000-4500 msnm o más, sobre todo en la Sierra central y Sur, en formaciones de bosque altiplánico. Se le encuentra formando rodales casi puros. FENOLOGIA Flores registradas entre Mayo y Noviembre; frutos entre Abril y Julio. ESTADO DE CONSERVACIÓN Ha sido propagada ampliamente en la Sierra del Perú durante el período 19801990; de este modo se ha promovido su perduración; se trata de una especie aparentemente fuera de peligro en la actualidad. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Sierra Central del Perú: Valle del Mantaro. USOS La madera, al igual que para la especie anterior, es dura, de textura fina; es trabajable y durable; pese a que no alcanza grandes longitudes es apreciada localmente para carpintería y elaboración de mangos de herramientas. Esta especie tiene un ritmo de crecimiento más rápido que Polylepis incana. Las especies de Polylepis son elementos aptos para la reforestación con fines de mejora ambiental en cotas de altitud en la cuales otras especies de árboles no se adaptan; en tal sentido han sido promovidas como especies para agroforestería en la zona Andina (Reynel & Felipe-Morales, 1987; Reynel, 1988; Reynel & León, 1989). Una modalidad tradicional de establecimiento de este árbol en el Ande Central y Sur del Perú es como cerco vivo denso alrededor del predio agrícola y la vivienda del agricultor (Dps. de Junín, Cuzco y Puno). Esta práctica brinda, aparte de los productos directamente obtenibles del árbol, protección al cultivo ante las inclemencias del fuerte clima andino, el viento y las heladas. Vista a escala panorámica, la práctica de establecimiento de cercos vivos alrededor del predio agrícola representa tambié un manejo de enorme eficiencia para protección de los suelos ante la erosión (Reynel & León, 1990). Adicionalmente, la capacidad de producción de rebrotes en esta especie es alta. En particular, el tocón remanente luego que se cosecha el tronco del árbol produce rebrotes o varas que desarrollan rápidamente y se cosechan de modo sostenido. Estudios sobre las prácticas de agroforestería tradicional en varios lugares de la Sierra del Perú (Reynel & Felipe–Morales, 1987; Reynel, 1988; Reynel & León, 1990) evidencian el manejo sostenible de rebrotes efectuado en el ámbito por los agricultores locales. Estos rebrotes o varas se emplean para construcción de vallas y cercos para el ganado y como leña. Cada tocón de esta especie puede producir hasta 8 rebrotes por año, con incrementos de longitud de hasta 1 m por año, equivalentes a casi 6 kg de materia fresca. Dado que frecuentemente se le establece en cercos, la producción completa de un cerco vivo en un predio de de tamaño promedio (ej. 0.5 ha, 50 x 100 m) con árboles a espaciamiento de 1.5 m puede representar 2.6 m3 de rebrotes por año, equivalentes a más de 1100 kg anuales de biomasa para combustible u otros usos apreciados por el agricultor. Las hojas y ramitas, trituradas y hervidas, proporcionan un tinte de color marrón claro que se emplea para teñir prendas de lana y algodón en lugares de la sierra peruana. La corteza interna en infusión es tomada en la medicina tradicional para las afecciones respiratorias. FICHA SILVICULTURAL



Polylepis racemosa (“Quinual”) FRUTOS Y SEMILLAS, RECOLECCION Y ALMACENAMIENTO El material empleado como semillas está en verdad conformado por los frutos en esta especie. Ellos son irregulares, aristados, 4-8 mm long por 4-6 mm ancho; la superficie muestra protuberancias membranosas y cortas; existen remanentes de la flor en su extremo (tépalos). La semilla está íntimamente adherida en su interior y no se le puede desprender. El tamaño promedio del fruto es 4-8 mm long. Y su peso promedio 0.002-0.006 gr. El peso de 1000 frutos es 8.4 gr. GERMINACIÓN Y MANEJO EN VIVERO La propagación sexual es factible, aunque debe anotarse que la asexual es más fácil y exitosa. Las semillas no requieren tratamientos pregerminativos pero sí oreado suave y eliminación de las impurezas, que son abundantes. El inicio de la germinación se produce a los 30-40 días y ella finaliza a los 60-70 días; la germinación es epigea. El Poder Germinativo es bajo, de 2-15%, y la energía germinativa es regular. Las semillas son sembradas en camas de almácigo en sustratos con bastante materia orgánica (ejm. tierra agrícola-estiércol-ceniza 5:2:1). Se siembra al voleo, aprox. 50 gr. semilla/m2. Deben taparse con sustrato fino y luego paja (unos 3 cm de espesor). Una vez producida la germinación se va raleando la paja hasta eliminarla en 10 días. El repique a bolsas de polietileno se efectúa aprox. a los 3 meses de la siembra, cuando las plantas alcanzan 4-5 cm; la supervivencia al repique suele ser cercana a 100%. El sustrato para el embolsado no debe tener más de 50% de arena. Se recomienda tierra agrícola-arena 1:1. PROPAGACION ASEXUAL Se le propaga por estacas, con prendimiento de 75-80%; se precisa emplear la parte terminal de ramas jóvenes de unos 12 cm long con 0.5-1 cm de diámetro, cortadas a bisel. Es imprescindible detectar la presencia de al menos 3 yemas («chichones») o protuberancias en la estaca; ellas determinan el prendimiento. No se debe eliminar las hojas de las estacas; ello puede disminuir 15-50% el prendimiento. Las estacas cosechadas durante la época seca tienen mayor prendimiento; debe mantenérseles en agua desde el momento que se cosechan hasta la siembra (al día siguiente). Estacas de mayor grosor y longitud demuestran tener también buena respuestas. Debe emplearse sustratos con bastante materia orgánica; la humedad debe mantenerse constante al menos por 3 semanas, y se precisa el empleo de tinglado de sombra. PLANTACION En zonas de helada o frío intenso se recomienda emplear plantones de 1 m ó más de altura, y sembrados con su propia tierra. Debe sembrarse a inicio de lluvias. Se registran crecimientos de aprox. 15 cm. en el primer año (Valle del Mantaro, a 3900 msnm) y hasta 90 cm. en dos años, para el mismo lugar. REFERENCIAS: Pretell et al., 1985; Aguirre, 1986; Aguirre, 1988; Reynel, 1988; Reynel & León, 1990. FAMILIA: ROSACEAE Nombre científico de la especie: Prunus debilis Koehne Nombres comunes: “Duraznillo” Sinónimos botánicos: Prunus williamsii J F. Macbride



DESCRIPCION Arbol de 20-60 cm de diámetro y 10-30 m de altura total, con fuste cilíndrico, la ramificación desde el segundo tercio, la base del fuste recta. Corteza externa agrietada, color marrón oscuro Corteza interna homogénea, color rojizo oscuro Ramitas terminales con sección circular, de 3-4 mm de diámetro, la superficie color marrón claro a rojizo cuando secas, glabras. Hojas simples, alternas y dispuestas en espiral, de 7-12 cm de longitud y 3.5-4 cm de ancho, el peciolo de 0.5-1 cm de longitud, las láminas ovadas a oblongas, el margen entero a repando, el ápice agudo a rotundo, la base aguda, la nervación pinnada, los nervios secundarios 7-12 pares, la nervación eucamptodroma, las hojas rígidas, subcoriáceas, glabras, color marrón rojizo cuando secas, con marcas glandulares planas de casi 1 mm de diam., de color negrusco, en el envés. Inflorescencias en racimos axilares de 7-12 cm de longitud. Flores pequeñas, hermafroditas, actinomorfas, pentámeras, de 3-5 mm de longitud, con cáliz y corola presentes; pedicelo de 1-2 mm de longitud, el cáliz de 2 mm de longitud, los pétalos blancos, los estambres 15-20, exsertos, el pistilo único con ovario ínfero, el estilo columnar, el estigma capitado y brevemente exserto. Frutos drupas globosas a ovoides de 1-2 cm de longitud, con el mesocarpo carnoso, la superficie rojiza a la madurez, la semilla única. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE El género Prunus es reconocible por sus hojas simples y alternas, provistas de marcas glandulares planas, de casi 1 mm de diam., de color negruzco, en el envés. Las inflorescencias racimos, usualmente péndulas, y las flores pequeñas y con muchos estambres son también características. Prunus debilis se reconoce por sus hojas enteras y rígidas. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregiones de la Ceja de Selva y la Selva Baja, en bosques húmedos premontanos y montanos, entre 0-1500 msnm; se le ha reportado en los Dps. de Loreto, San Martín, Huánuco, Junín y Madre de Dios; se le observa en los estadíos tardíos de la sucesión, y persiste en bosques maduros. FENOLOGIA Flores registradas entre Abril y Mayo ESTADO DE CONSERVACIÓN Especie poco abundante en su área de distibución en el país, en peligro aparente. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Selva Central del Perú: Valle de Chanchamayo (Bosque Pichita-APRODES). USOS La madera es semidura, de grano recto y textura media, de color blanquecino; es trabajable y muy durable, empleada localmente para carpintería corriente, cajonería y como leña.



FICHA SILVICULTURAL Prunus debilis (“Duraznillo”) No existe información específica para Prunus debilis pero sí para una especie afín del mismo género, Prunus rigida, también del ámbito montano (Rey, 2001); mostramos ésta como referencia. FRUTOS Y SEMILLAS – RECOLECCION Y ALMACENAMIENTO El número promedio de semillas/kg es 1,370; el peso de 1000 semillas es 753 gr. La semilla conserva buena viabilidad bajo condiciones ambientales por un año. GERMINACIÓN Y MANEJO EN VIVERO La germinación se inicia a los 9 días de la siembra y finaliza a los días de iniciada; es hipoga. El Poder Germinativo es 86% y la energía germinativa es buena. Se puede almacigar o sembrar directamente en bolsas de polietileno en sustratos de Turba : Tierra agrícola : Arena (1:1:1); en general en sustratos algo sueltos, que facilitan el desarrollo radicular. Debe protegerse a las plantulitas de las heladas durante los primeros meses; entre 4-5 meses alcanzan unos 9 cm de altura en promedio. REFERENCIAS: Rey, 2001



FAMILIA: ROSACEAE Nombre científico de la especie: Prunus serotina Ehrhart Nombres comunes: “Capulí” Sinónimos botánicos: Prunus capuli Cavanilles DESCRIPCION Arbol de 20-50 cm de diámetro y 6-15 m de altura total, con fuste cilíndrico, la ramificación desde el segundo tercio, la base del fuste recta. Corteza externa lenticelada, color cenizo, las lenticelas alargadas, de 0.5-1.5 cm de longitud, protuberantes y blanquecinas. Corteza interna homogénea, color rosado. Ramitas terminales con sección circular, de 3-5 mm de diámetro, la superficie color marrón claro a rojizo cuando secas, lenticeladas, glabras. Hojas simples, alternas y dispuestas en espiral, de 7-10 cm de longitud y 2.5-3 cm de ancho, el peciolo de 1-1.5 cm de longitud, frecuentemente con glándulas cerca de las láminas, éstas lanceoladas, falcadas, el margen finamente aserrado, el ápice agudo, la base aguda a rotunda, la nervación pinnada, los nervios secundarios 1214 pares, finos, la nervación eucamptodroma, las hojas glabras, péndulas. Inflorescencias en espigas axilares de 12-20 cm de longitud, pendulares. Flores pequeñas, hermafroditas, actinomorfas, pentámeras, de 8-10 mm de longitud, con cáliz y corola presentes; pedicelo de 2-4 mm de longitud, el cáliz de 2 mm de longitud, 5-dentado, la corola con 5 pétalos libres, blancos, los estambres 15-20, exsertos, el pistilo único con ovario ínfero, el estilo columnar, el estigma capitado y brevemente exserto. Frutos drupas globosas de 1-2 cm de diámetro, con la superficie color rojo oscuro, el mesocarpo amarillento, carnoso, dulce, comestible, la semilla única, globosa a ovoide, de 1 cm de diámetro, color amarillo claro, con la superficie lisa o casi, con algunas rugosidades hacia el extremo del embrión. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE Esta especie es reconocible por sus hojas simples, alternas, lanceoladas y algo incurvadas, con el borde finamente aserrado y péndulas; también por sus inflorescencias largas, pendulares y sus frutos globosos, rojos, comestibles. DISTRIBUCION Y HABITAT Nativa de México, cultivada ampliamente en la Sierra del Perú por sus frutos comestibles. FENOLOGIA Flores entre Abril y Julio; frutos entre Diciembre y Abril. ESTADO DE CONSERVACIÓN Especie cultivada LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Sierra Central del Perú: Tarma y Huancayo. USOS



Los frutos son comestibles; con el zumo se preparan vinos (“guinda”). La madera es semidura, de grano recto y textura media, de color rosado blanquecino; es trabajable y empleada localmente para carpintería corriente, cajonería y como leña. Una modalidad tradicional de establecimiento de este árbol en el Ande Central y Sur del Perú es como cerco vivo denso alrededor del predio agrícola y la vivienda del agricultor (Dps. de Junín, Cuzco y Puno). Esta práctica brinda, aparte de los productos directamente obtenibles del árbol, protección al cultivo ante las inclemencias del fuerte clima andino, el viento y las heladas. Vista a escala panorámica, la práctica de establecimiento de cercos vivos alrededor del predio agrícola representa tambié un manejo de enorme eficiencia para protección de los suelos ante la erosión (Reynel & León, 1990). La capacidad de producción de rebrotes del tocón una vez que el tronco ha sido cosechado es relativamente alta y puede alcanzar unos 3.5 kg por tocón por año, lo cual extrapolado a la dimensión de un cerco perimétrico de tamaño promedio de la zona equivale a más de 600 kg de producción anual de rebrotes o biomasa combustible (Reynel & León, 1990). Se reportan usos medicinales para esta especie; las hojas en infusión se toman para aliviar la tos y las irregularidades cardiacas.



FICHA SILVICULTURAL Prunus serotina (“Capuli”) FRUTOS Y SEMILLAS – RECOLECCION Y ALMACENAMIENTO El peso promedio de los frutos es 4-5 gr y el peso de 1000 frutos es 200-250 gr. Almacenadas en condiciones de ambiente, se pierde un 40% de viabilidad luego de un año. GERMINACIÓN Y MANEJO EN VIVERO Se recomienda un tratamiento pregerminativo de las semillas por remojo en agua a temperatura ambiente por 1-2 días. La germinación se inicia a los 12 días de la siembra y finaliza a los 20 días de iniciada; es hipogea. El Poder germinativo es 80-90% y la energía germinativa es buena. Las semillas no requieren de almacigado y se les puede sembrar directamente en bolsas de polietileno en sustratos no ácidos con 50% o más de tierra negra. Luego de 7-8 meses en el vivero (= 20-30 cm) están listas para el terreno definitivo. PLANTACION Conviene efectuar la plantación a raíz desnuda, una vez iniciadas las lluvias, preferentemente en suelos sueltos y lugares abrigados. REFERENCIAS: Pretell et al., 1985; Aguirre, 1988; Spier & Biederbick, 1980; Reynel & León, 1990



FAMILIA: RUBIACEAE Nombre científico de la especie: Cinchona micrantha R. & P. Nombres comunes : “Cascarilla”, “Quina”, “Cascarilla amarilla”, “Cascarilla negra” Sinónimos botánicos: Cinchona affinis Weddell, Quinquina micrantha (R. & P.) Kuntze DESCRIPCION Arbol pequeño, de 10-20 cm de diámetro y 4-12 m de altura. Corteza externa agrietada finamente, color marrón claro Corteza interna homogénea, blanquecina Ramitas terminales cilíndricas o ligeramente cuadrangulares, con cicatrices por la caída de las estípulas interpeciolares, glabras. Hojas simples, opuestas, decusadas, ampliamente elípticas a ovadas, de 10–20 cm de largo y 5-13 cm de ancho, el ápice obtuso a rotundo, cortamente acuminado, la base aguda a obtusa, el borde entero, la nervación broquidódroma, los nervios secundarios 9-13 pares, con un diminuto domatio en forma de poro en la axila de los nervios secundarios por el envés, sobre todo hacia el ápice (10x), las láminas cartáceas, usualmente glabras o glabradas, infrecuentemente con pubescencia de pelos muy cortos e hirsutos. Inflorescencias en panículas terminales, el eje principal de 8–12 cm de longitud Flores pequeñas, hermafroditas, actinomorfas, pentámeras, heterostilas, con cáliz y corola presentes, el pedicelo de 4-5 mm de longitud, el cáliz pequeño, con los lóbulos de 1 mm de longitud, el hipanto de 2-3 mm de longitud, ralamente pubescente (10x), la corola rosada o roja, tubular, de 7-9 cm de longitud, el tubo de 5-7 mm de longitud, los lóbulos interiormente pubescentes en la proximidad de los bordes, el androceo con los estambres insertos en la mitad inferior del tubo de la corola, el gineceo con un pistilo, el ovario súpero, el estilo delgado y corto, el estigma bilobado. Frutos cápsulas oblongoides de 1.5-3 cm de longitud, con dos valvas que se abren desde la base, glabras, lenticeladas, las semillas diminutas y muy numerosas. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE El género Cinchona se reconoce por sus hojas opuestas con estípulas ovadas o casi ovadas entre los peciolos, sus flores pentámeras, tubulares, de color rosado o rojizo



y con los bordes o la parte interna de los lóbulos de la corola pubescentes; también por sus frutos capsulares pequeños que abren en dos valvas desde la base, y sus numerosas y diminutas semillas. Cinchona micrantha se reconoce por sus hojas usualmente glabras o glabradas con 9-13 pares de nervios secundarios, éstos provistos de un domatio en forma de poro en la axila por el envés, y sus flores blancas con el tubo de la corola de hasta 7 mm de longitud. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregiones de la Ceja de Selva y la Selva Baja, en bosques húmedos premontanos y montanos, entre 500-3000 msnm, pero mayormente distribuida a partir de los 1500 msnm; se le ha reportado en la mayor parte de los Departamentos del país en este rango altitudinal; se le observa en bosques maduros. FENOLOGIA: Flores registradas en Agosto; frutos entre Junio y Julio ESTADO DE CONSERVACIÓN Pese a tener un rango de distribución amplio, las poblaciones de esta especie parecen estar conformadas por pocos individuos y su ámbito de distribución coincide con formaciones con alta deforestación; se trata de una especie en peligro aparente. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Selva Central del Perú: Valle de Chanchamayo (Bosque Pichita-APRODES). USOS La madera se usa como leña. Los árboles de “Quina” o “Cascarilla” tienen corteza medicinal provista del alcaloide Quinina, que ha proporcionado la cura efectiva de las pandemias de malaria en las zonas tropicales. FAMILIA: RUBIACEAE Nombre científico de la especie: Cinchona officinalis L. Nombres comunes : “Quina”, “Cascarilla” Sinónimos botánicos: La cantidad de sinónimos reconocidos actualmente para esta especie es muy grande, e incluye alrededor de 40 nombres. La sinonimia puede revisarse en el catálogo de Brako y Zarucchi (1993) DESCRIPCION Arbol pequeño, de 5-7 cm de diámetro y 3-6 m de altura. Corteza externa agrietada finamente, color marrón claro Corteza interna homogénea, blanquecina Ramitas terminales cilíndricas o ligeramente cuadrangulares, con cicatrices por la caída de las estípulas, pubescentes o glabras, las estípulas subovadas, de 1-2 x 0.51 cm, glabras, excepto pubescencia basal ocasional. Hojas simples, opuestas, decusadas, ampliamente elípticas a ovadas, de 6-11 cm de largo y 3-5 cm de ancho, el ápice obtuso a rotundo, cortamente acuminado, la base aguda a cuneada, el borde entero, la nervación broquidódroma, los nervios secundarios 6-8 pares, con un diminuto domatio en forma de poro en la axila de los nervios secundarios por el envés, sobre todo hacia la base (10x), las láminas cartáceas, glabras o glabradas. Inflorescencias en panículas terminales, el eje principal de 4-6 cm de longitud, pubescente.



Flores pequeñas, hermafroditas, actinomorfas, pentámeras, heterostilas, con cáliz y corola presentes, el pedicelo de 2-4 mm de longitud, el cáliz pequeño, con los lóbulos de 2 mm de longitud, el hipanto de 3-4 mm de longitud, glabrado (10x), la corola blanca, tubular, el tubo de 8-14 mm de longitud, los lóbulos interiormente pubescentes sobre todo en la zonas próximas al borde, el androceo con los estambres insertos en la mitad inferior del tubo de la corola, el gineceo con un pistilo, el ovario súpero, glabro, el estilo delgado y corto, el estigma bilobado. Frutos cápsulas oblongoides de 1.5-2 cm de longitud, con dos valvas que se abren desde la base, glabras, las semillas diminutas y muy numerosas. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE Véanse los comentarios sobre el reconocimiento del género bajo la especie Cinchona micrantha. Cinchona officinalis se reconoce por sus hojas relativamente pequeñas con 6-8 pares de nervios secundarios, éstos provistos de un domatio en forma de poro en la axila por el envés, y sus flores rosadas o rojizas con el tubo de la corola de 7-9 mm de longitud. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregiones de la Ceja de Selva y la Selva Baja, en bosques húmedos premontanos y montanos, entre 500-3500 msnm, pero mayormente distribuida a partir de los 1500 msnm; se le ha reportado en la mayor parte de los Departamentos del país en este rango altitudinal; se le observa en bosques maduros. FENOLOGIA: Flores y frutos registrados mayormente entre Junio y Noviembre ESTADO DE CONSERVACIÓN Pese a tener un rango de distribución amplio, las poblaciones de esta especie parecen estar conformadas por pocos individuos y su ámbito de distribución coincide con formaciones con alta deforestación; se trata de una especie en peligro aparente. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Selva Central del Perú: Valle de Chanchamayo (Bosque Pichita-APRODES). USOS Cinchona officinalis es el árbol nacional del Perú. Los árboles de “Quina” o “Cascarilla” tienen corteza medicinal provista del alcaloide Quinina, que ha proporcionado la cura efectiva de las pandemias de malaria en las zonas tropicales. Además de la Quinina, otros alcaloides presentes en la corteza de las “Cascarillas” son la Quinidina, Cinchonina y Cinconidina. De acuerdo a las referencias, pese a que Cinchona officinalis es la especie tradicionalmente reconocida por su producción de Quinina, no es necesariamente la que posee niveles más altos de alcaloide, los cuales serían mayores en la especie Cinchona pubescens (Lojan, 2003)



FICHA SILVICULTURAL Cinchona officinalis (“Quina”, “Cascarilla”) La información mencionada a continuación procede mayormente de Nair (1980) y ha sido obtenida para plantaciones en Indonesia.



FRUTOS Y SEMILLAS – RECOLECCION Y MANEJO Las semillas son diminutas y se dispersan de inmediato al abrirse los frutos, por lo cual es conveniente cosechar estos últimos cuando aun se encuentran en el árbol; la cosecha se pude realizar con cañas telescópicas o cortando las ramas. Los frutos deben luego colocarse sobre lona y se les exponen al sol para que abran. Las semillas pierden rápidamente su viabilidad y deben utilizarse de inmediato luego de obtenidas. GERMINACION Y MANEJO EN VIVERO La germinación se inicia a las 2-3 semanas de la siembra. Se sugiere repicar las plantulitas cuando tienen unos 5 cm de altura o 2-3 pares de hojas. PLANTACIÓN La plantación en el terreno definitivo se efectúa cuando los plantones tienen 1-2 años de edad (=30-50 cm de altura). El espaciamiento sugerido para plantaciones con fines de producción comercial de corteza para la obtención del alcaloide Quinina es 1.3 x 1.3 m. Una vez que las plantas están bien afianzadas, se recomienda podar para dejar un solo tallo prinicipal. Del mismo modo, se observa que es necesaria la fertilización (N, P, Ca) para obtener buenos rendimientos de Quinina. Se recomienda iniciar la cosecha a los cuatro años y efectuarla por raleos selectivos anuales, con una cosecha final a los 8-12 años, que es la edad a la cual las plantas alcanzan la mayor concentración de alcaloide en la corteza. Los tallos cosechados en la plantación son divididos en trozas para separar luego la corteza. La producción de corteza es del rango de 5-8 kg de corteza por individuo a la madurez, lo cual equivale a unos 150-250 gr de Quinina por cada árbol.



FAMILIA: RUBIACEAE Nombre científico de la especie: Cinchona pubescens M. Vahl Nombres comunes : “Cascarilla”, “Quina” Sinónimos botánicos: La cantidad de sinónimos reconocidos actualmente para esta especie es muy grande, e incluye alrededor de 40 nombres. La sinonimia puede revisarse en el catálogo de Brako y Zarucchi (1993)



DESCRIPCION Arbol pequeño, de 10-20 cm de diámetro y 4-12 m de altura, con el fuste recto, la ramificación desde el segundo tercio, la base del fuste recta. Corteza externa lenticelada y también finamente agrietada, color marrón oscuro. Corteza interna homogénea, blanquecina., amarga Ramitas terminales cilíndricas, con cicatrices por la caída de las estípulas, densamente pubescentes, las estípulas subovadas, de 1-2.5 x 0.5-1 cm, glabras, excepto pubescencia basal ocasional. Hojas simples, opuestas, decusadas, ovadas a subrotundas, de 11-22 cm de largo y 6-20 cm de ancho, el ápice obtuso a rotundo, cortamente acuminado, la base obtusa a rotunda, el borde entero, la nervación broquidódroma, los nervios secundarios 8-12 pares, con diminutos mechones de pelos en la axila de los nervios secundarios por el envés (10x), las láminas papiráceas, densamente pubescentes, velutinas, sobre todo por el envés. Inflorescencias en panículas terminales, el eje principal de 6-10 cm de longitud, pubescente. Flores pequeñas, hermafroditas, actinomorfas, pentámeras, heterostilas, con cáliz y corola presentes, el pedicelo de 2-4 mm de longitud, el cáliz pequeño, con los lóbulos de 1 mm de longitud, el hipanto de 2-3 mm de longitud, pubescente (10x), la corola rosada o rojiza, tubular, el tubo de 8-14 mm de longitud, los lóbulos interiormente pubescentes sobre todo en la zonas próximas al borde, el androceo con los estambres insertos en la mitad inferior del tubo de la corola, el gineceo con un pistilo, el ovario súpero, pubescente, el estilo delgado y corto, el estigma bilobado. Frutos cápsulas oblongoides de 1.5-4 cm de longitud, con dos valvas que se abren desde la base, glabras o pubescentes, lenticeladas, las semillas diminutas y muy numerosas. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE Véanse los comentarios sobre el reconocimiento del género bajo la especie Cinchona micrantha. Cinchona pubescens se reconoce por sus hojas densamente pubescentes, relativamente grandes, con 8-12 pares de nervios secundarios, éstos provistos de diminutos mechones de pelos en las axilas por el envés, y sus flores rosadas o rojizas con el tubo de la corola de 7-9 mm de longitud. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregiones de la Ceja de Selva y la Selva Baja, en bosques húmedos premontanos y montanos, entre 500-3500 msnm, pero mayormente distribuida a partir de los 1500 msnm; se le ha reportado en la mayor parte de los Dps. del país en este rango altitudinal; se le observa en bosques maduros. FENOLOGIA Flores y frutos registrados mayormente entre Junio y Septiembre ESTADO DE CONSERVACIÓN Pese a tener un rango de distribución amplio, las poblaciones de esta especie parecen estar conformadas por pocos individuos y su ámbito de distribución coincide con formaciones con alta deforestación; se trata de una especie en peligro aparente. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Selva Central del Perú: Valle de Chanchamayo (Bosque Pichita-APRODES). USOS La madera se usa como leña.



Los árboles de “Quina” o “Cascarilla” tienen corteza medicinal provista del alcaloide Quinina, que ha proporcionado la cura efectiva de las pandemias de malaria en las zonas tropicales.



FAMILIA: RUTACEAE Nombre científico de la especie: Zanthoxylum fagara (L.) Sargent Nombres comunes : “Culantro copal ”, “Culantrillo”, “Contraveneno” Sinónimos botánicos: Fagara pterota L., Schinus fagara L. DESCRIPCIÓN Arbol pequeño a mediano, de 10-30 cm de diámetro y 4-15 m de altura, con la ramificación desde el segundo tercio, el fuste recto o irregular, sin modificaciones en la base. Corteza externa agrietada, color marrón claro, con aguijones triangulares, aplanados horizontalmente. Corteza interna homogénea, amarillenta, con olor marcado y resinoso. Ramitas terminales con sección circular, de 3-4 mm de sección, flexuosas y con aguijones recurvados, glabradas. Hojas compuestas imparipinnadas, alternas y dispuestas en espiral, de 3-10 cm de longitud, los foliolos 7-9, el raquis alado, las láminas sésiles, elípticas a ovadas, de 1-2 cm de longitud por 0.5-1 cm de ancho, el ápice agudo a obtuso, la base aguda, con un domatio diminuto a cada lado del nervio central por el envés (10x), el margen crenulado, la nervación pinnada, con 4-9 pares de nervios secundarios, las láminas glabradas. Inflorescencias en racimos axilares de 1-4 cm de longitud, submultifloros. Flores. La especies es dioica; flores actinomorfas, con cáliz y corola presentes, 4meras, el pedicelo de 1 mm de longitud, el cáliz de 1 mm delongitud, los pétalos oblongos, de 1-2 mm de longitud, blancos, con una diminuta glándula en el ápice (10x), los estambres de 1-3 mm de longitud, el gineceo con dos pistilos, de 1-2 mm de longitud, los ovarios súperos, los estigmas a menudo connados, globosos. Frutos apocárpicos, 2-foliculares, los folículos globosos, de 4-7 mm de diámetro, cada uno prendido en un estipe delgado, de 1-2 mm de longitud, la superficie de los folículos glabra, glandular, la semilla pequeña, de 3-5 mm de longitud, subglobosa, brillante, negra. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE En esta especie las hojas son muy características, compuestas con el raquis alado y las láminas crenadas; también, el olor fuerte, similar a resina o limón, en las partes vegetativas, tales como hojas y ramitas. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregiones de la Ceja de Selva y la Selva Baja, en bosques húmedos y subhúmedos premontanos y montanos, entre 0-1500 msnm; se le reporta en los Dps. de Amazonas, Cajamarca, Piura y Junín; se le observa en los estadíos iniciales y tardíos de la sucesión. FENOLOGIA: Flores y frutos mayormente entre Mayo y Agosto ESTADO DE CONSERVACIÓN



Especie relativamente abundante en su estrato altitudinal en el país, aparentemente fuera de peligro. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Selva Central del Perú: Valle de Chanchamayo. USOS Medicinal; las hojas y corteza en infusión tienen reputación de ser antídoto para el veneno de las víboras jergón (Bothrops spp.); la madera se usa como leña; los frutos son alimento de aves pequeñas (palomas, perdices)



FICHA SILVICULTURAL Zanthoxylum fagara (“Culantro copal”) No existe información específica para Zanthoxyum fagara pero sí para la especie congenérica Z. riedelianum (CATIE, 1988); pese a ser ésta una especie de la Selva baja, mostramos la información citada como referencia. FRUTOS Y SEMILLAS – RECOLECCION Y ALMACENAMIENTO El número de semillas/Kg es 21,600. Los frutos son recolectados directamente del suelo o colectando los racimos del árbol. Una vez cosechados son trasportados en sacos de yute al lugar de procesamiento, donde se les coloca en zarandas por 1-2 días para facilitar su apertura; luego se extrae la semilla manualmente. Las condiciones óptimas de almacenamiento de las semillas aun no son conocidas, sin embargo conservan viabilidad por 2 años si se les guarda en recipientes herméticamente sellados a 5°C y al 8% de contenido de humedad. GERMINACIÓN Y MANEJO EN VIVERO Las semillas necesitan tratamiento pregerminativo; son lavadas con agua y jabón para eliminar la película protectora. Con este tratamiento se obtienen mejores porcentajes de germinación. Otros tratamientos pregerminativos como lijado e inmersión en agua aceleran el inicio de la germinación a 25 días luego de la siembra pero el poder germinativo disminuye a 5-20%. El Poder Germinativo es 35-47% para semilla fresca; 90-100% con tratamiento pregerminativo de lavado con agua y jabón. Se señala que hay una baja viabilidad pues muchas semillas suelen estar dañadas o perforadas por insectos. La germinación se inicia 35 días luego de la siembra, y finaliza a los 90 días; es epigea. Las semillas se colocan en almácigos con sustrato de arena lavada. También se puede emplear una mezcla 2:1 de arena y tierra. Esta especie requiere sombra por 15-30 días. Los frutos pueden ser perforados por gorgojos; las plántulas pueden ser atacadas por las hormigas Atta cephalotes y las enfermedades que afectan a los cítricos como escama o nieve Unapsis citri.



FAMILIA: RUTACEAE Nombre científico de la especie: Zanthoxylum lepidopteriphilum Reynel Nombres comunes : “Cedro espino”, “Palo chivato”, “Panza de vaca” Sinónimos botánicos: ---------------------------------DESCRIPCION Arbol mediano a grande, de 20-50 cm de diámetro y 10-25 m de altura, con la ramificación desde el segundo tercio, el fuste recto o irregular, sin modificaciones en la base. Corteza externa agrietada, color marrón claro, con aguijones triangulares, aplanados horizontalmente. Corteza interna homogénea, amarillenta, con suave olor a cítrico. Ramitas terminales con sección circular, de 7-10 mm de sección, con aguijones recurvados, pubérulas. Hojas compuestas imparipinnadas, alternas y dispuestas en espiral, de 32-45 cm de longitud, los foliolos 9-17, el raquis terete, los peciolulos de 3-5 mm de longitud, las láminas oblongas a subovadas, de 7-10 cm de longitud por 2.5-3 cm de ancho, el ápice agudo a obtuso, emarginado a cortamente acuminado, la base aguda, asimétrica, doblemente revoluta a cada lado del nervio central formando un domatio cilíndrico de 8-10 mm de longitud, el margen entero a crenulado, la nervación pinnada, con 12-16 pares de nervios secundarios, las láminas rala a densamente pubescentes. Inflorescencias en panículas terminales o subterminales de 9-14 cm de longitud y 2-6 cm de amplitud, submultifloras, los ejes pubescentes. Flores. La especies es dioica; flores actinomorfas, con cáliz y corola presentes, 5meras, el pedicelo de 1 mm de longitud, el cáliz de 1 mm delongitud, los pétalos oblongos, de 2-3 mm de longitud, blancos, con una diminuta glándula en el ápice



(10x), los estambres de 2-4 mm de longitud, el gineceo con 3-5 carpelos, de 1-2 mm de longitud, los ovarios súperos, el estigma común y discoide, de 1-2 mm de longitud. Frutos apocárpicos, 3-5-foliculares, los folículos globosos, de 5-8 mm de diámetro, la superficie de los folículos glabra, glandular, las semillas pequeñas, de 5-6 mm de longitud, globosas, brillantes, negras. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE Se le reconoce por la corteza con aguijones triangulares, el olor a cítrico presente en la corteza y las hojas, éstas grandes, compuestas imparipinnadas, alternas, las láminas con el margen doblemente revoluto en la base formando domatios cilíndricos, y sus frutos formados por 3-5 folículos. La especie fue descubierta recientemente y descrita de la Sierra de Piura. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregión de la Ceja de Selva; en el Perú es endémica del Dp. de Piura, donde habita en bosques montanos nublados, entre 1500-3500 msnm, en zonas de bosque maduro. FENOLOGIA: Flores entre Julio-Diciembre; frutos entre Enero-Febrero ESTADO DE CONSERVACIÓN La especie tiene un rango de distribución muy restringido; los ambientes donde habita están fuertemente impactados por el avance de la deforestación. Se trata de una especie en peligro de extinción en el país. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Dp. Piura, Huancabamba. USOS La madera es de buena calidad, semidura y semipesada, trabajable; se le emplea en carpintería y construcción; también como leña.



FAMILIA: RUTACEAE Nombre científico de la especie: Zanthoxylum mantaro J.F. Macbride Nombres comunes : “Chivatillo”, “Cedro espino”, “Palo de Chivato” Sinónimos botánicos: ---------------------------------DESCRIPCION Arbol pequeño, de 15-40 cm de diámetro y 4-10 m de altura, con la ramificación desde el segundo tercio, el fuste recto o irregular, sin modificaciones en la base. Corteza externa agrietada, color marrón claro, con aguijones triangulares, aplanados horizontalmente. Corteza interna homogénea, amarillenta, con suave olor a cítrico. Ramitas terminales con sección circular, de 7-10 mm de sección, con aguijones recurvados, glabras. Hojas compuestas imparipinnadas, alternas y dispuestas en espiral, de 9-15 cm de longitud, los foliolos 5-7, subsésiles, el raquis terete, las láminas oblongas a subovadas, de 3-6 cm de longitud por 2-3.5 cm de ancho, el ápice obtuso, emarginado a cortamente acuminado, la base aguda, asimétrica, el margen entero



a crenulado, la nervación pinnada, con 14-18 pares de nervios secundarios, las láminas ralamente pubescentes. Inflorescencias en panículas terminales o subterminales de 4-6 cm de longitud y 1.5-3 cm de amplitud, paucifloras, los ejes pubérulos. Flores. La especies es dioica; flores actinomorfas, con cáliz y corola presentes, 5meras, el pedicelo de 0-2 mm de longitud, el cáliz de 1 mm de longitud, los pétalos oblongos, de 2-3 mm de longitud, blancos, con una diminuta glándula en el ápice (10x), los estambres de 2 mm de longitud, el gineceo con 3-5 carpelos, de 1-2 mm de longitud, los ovarios súperos, el estigma común y discoide, de 1 mm de longitud. Frutos apocárpicos, 3-5-foliculares, los folículos globosos, de 4-5 mm de diámetro, la superficie de los folículos glabrescente, glandular, las semillas pequeñas, de 4-5 mm de longitud, globosas, brillantes, negras. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE Se le reconoce por la corteza con aguijones, el olor a cítrico presente en la corteza y las hojas, éstas de tamaño pequeño, compuestas imparipinnadas, alternas y sus frutos formados por 3-5 folículos. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregión de la Ceja de Selva; es una especie endémica de nuestro país, reportada en los Dps. de Lambayeque, Piura, Huánuco, Junín y Cuzco, donde habita en bosques húmedos y sub-húmedos entre 1500-3500 msnm, en zonas de vegetacion maduro. FENOLOGIA: Floración de Mayo a Julio y de Noviembre a Diciembre. Por debajo de los 1000 msnm se defolia hasta el 75% del follaje entre Julio y Agosto, y las hojas rebrotan en Agosto. Por encima de esta cota, es siempreverde (Namoc et al., 2006). ESTADO DE CONSERVACIÓN La especie tiene un rango de distribución muy restringido; los ambientes donde habita están fuertemente impactados por el avance de la deforestación. Se trata de una especie en peligro de extinción. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Dp. Lambayeque: Abra Porculla. USOS La madera es de buena calidad, semidura y semipesada, trabajable; se le emplea en carpintería, construcción y utilería en la elaboración de cucharas y otros utensilios; también como leña. El follaje es reportado como palatable por el ganado (Namoc et al., 2006)



FAMILIA: SALICACEAE Nombre científico de la especie: Salix humboldtiana Willdenow Nombres comunes: “Sauce” Sinonimos botánicos: -------------------------------------DESCRIPCIÓN Arbol de 20-50 cm de diámetro y 3-8 m de altura, la ramificación desde el primer o segundo tercio, el follaje pendular, denso, el fuste robusto, nudoso



Corteza externa agrietada de color marrón claro; en árboles de buen diámetro la corteza se observa profundamente fisurada. Corteza interna homogénea, color rosado blanquecino, con sabor amargo. Ramitas terminales con sección circular, de 3-4 mm de sección, color marrón rojizo, lisas, flexibles, péndulas. Hojas simples, alternas y dispuestas en espiral, los peciolos de 3-5 mm de longitud, las láminas linear-lanceoladas a -falcadas, alargadas, 10-13 cm de longitud por 0.51 cm de ancho, el ápice agudo, la base aguda a atenuada, el margen fina y regularmente aserrado, la nervación pinnada, los nervios secundarios inconspicuos, las láminas papiráceas a cartáceas, glabras. Inflorescencias en amentos axilares laxos de 13-15 cm de longitud, portando numerosas flores. Flores: la especie es dioica; flores pequeñas, inconspicuas, las masculinas de 2-3 mm de longitud, reducidas, con perianto membranoso de 1-2 mm de longitud, los estambres 5-8; flores femeninas con perianto similar, el pistilo único, de 4-5 mm de longitud, el ovario súpero, elipsoidal, el estigma bífido. Frutos pequeños, capsulares de 2-3 mm de longitud color marrón oscuro a parduzco, las semillas muy pequeñas, rodeadas de fibra algodonosa. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE Es reconocible por su follaje pendular y sus hojas lanceoladas, alargadas y estrechas, de color verde pálido. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregiones de la Costa, la Serranía Esteparia, la Ceja de Selva y la Selva Baja, en zonas de vegetación ribereña, entre 0-3000 msnm; se le ha reportado en gran parte de los Dps. del país en este estrato altitudinal. La especie es muy plástica y habita desde las formaciones zonas secas de la costa hasta bosques húmedos de la Amazonía Sur del país. FENOLOGIA Flores y frutos registados entre Abril y Julio. ESTADO DE CONSERVACIÓN Especie abundante en su estrato altitudinal en el país, aparentemente fuera de peligro. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Valle del Rímac. USOS Las ramitas y rebrotes son flexibles, y se les aprecia para confeccionar canastos; la madera tiene alto poder calorífico y se le valora como leña. Se reportan varios usos medicianles para esta especie; la corteza en infusión se usa para aliviar la fiebre y las inflamaciones en general; las hojas para mitigar la tos y las irregularidades cardiacas.



FICHA SILVICULTURAL Salix humboldtiana (“Sauce”)



FRUTOS Y SEMILLAS – RECOLECCION Y ALMACENAMIENTO La propagación por semilla (sexual) no es recomendable en esta especie, en la cual suele observarse una proporción alta de semillas vanas. PROPAGACIÓN ASEXUAL Se recomienda el uso de estacas provistas de tres o más yemas, y no menores a 3 cm de diámetro por 40 cm long. Estas deben ser cortadas a bisel por sus dos extremos. El prendimiento es cercano al 100%. Las estacas de mayor grosor (10 cm o más) tienen también excelente prendimiento y suelen utilizarse para conformar cercos vivos. Bajo ambas alternativas se les establece directamente en el terreno. Las estacas deben plantarse en suelos con abundante humedad. Se recomienda proveerlas de agua de modo continuo, al menos durante los primeros meses, hasta que las raíces hayan alcanzado regular profundidad. REFERENCIAS: Aguirre, 1986; Aguirre, 1988; Gil, 1972; Reynel & León, 1990.



FAMILIA: SAPINDACEAE Nombre científico de la especie: Dodonaea viscosa Jacquin Nombres comunes: “Chamana” Sinónimos botánicos: Dodonaea dombeyana Blume, Ptelea viscosa L. DESCRIPCION Arbusto a arbolito de 1.5-2 m de alto, densamente ramificado desde el seugundo tercio Ramitas terminales angulosas, de 3-4 mm de seccion, de color marron rojizo, lisas, glabras, resinosas. Hojas simples, alternas y mayormente agrupadas al extremo de las ramitas, subsésiles, de 7-12 cm de longitud y 3-3.5 cm de ancho, oblanceoladas a lanceolado-alargadas, el ápice agudo, la base aguda o decurrente, el margen entero, la nervación pinnada con 20-26 pares de nervios secundarios promínulos por ambas caras, las láminas glabras, resinosas. Inflorescencias en racimos axilares o terminales de 2-3 cm de longitud. Flores pequeñas, actinomorfas, con el perianto reducido a 4-5 tépalos libres de 3-4 mm de longitud, los estambres 8, con los filamentos cortos y las anteras grandes, excediendo a los tépalos, el pistilo con ovario súpero, 3-locular, el estigma 3-lobado. Frutos trialados de aprox. 1.5 cm de diámetro, con alas membranosas y 1-3 semillas albergadas en cada ala; se separan en tres partes a la madurez, las semillas globosas, de 2-3 mm diám., color marrón oscuro, con la superficie lustrosa y lisa, y el embrión en un extremo. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE Es fácil de reconocer por sus hojas oblanceoladas con numerosos nervios; las ramitas y hojas poseen una resina pegajosa; los frutos con tres alas membranosas son característicos. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregiones de la Serranía Esteparia y la Ceja de Selva, entre 1000-4500 msnm; se le ha reportado en todos los Dps. del país en este estrato altitudinal; se le observa en los estadíos iniciales y tardíos de la sucesión. FENOLOGIA: Flores y frutos registrados mayormente entre Febrero y Julio. ESTADO DE CONSERVACIÓN Especie abundante en su estrato altitudinal en el país, aparentemente fuera de peligro. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Sierra Central: Valle del Mantaro; Tarma. USOS El leño, cuando seco, se emplea como combustible. En la medicina tradicional, las hojas se colocan como emplasto en las fracturas, contusiones o partes del cuerpo con dolores reumáticos, para mitigar estas



dolencias; también, el cocimiento de las hojas se toma para aliviar el reumatismo (Tovar, 2001).



FICHA SILVICULTURAL Dodonaea viscosa (“Chamana”) FRUTOS Y SEMILLAS – RECOLECCION Y ALMACENAMIENTO El promedio del fruto es 0.05 gr; el número de semillas/kg es 32,000 y el peso de 1000 semillas es 7.25 gr GERMINACIÓN Y MANEJO EN VIVERO Se sugiere un tratamiento pregerminativo de inmersión en agua hirviendo por 8 minutos. El almacigado es optativo; es factible la siembra directa en bolsas de polietileno con sustratos ricos en materia orgánica, o en el terreno colocando 3-4 semillas por hoyo. La germinación se inicia a los 8-12 días y finaliza a los 25-35 días; es epigea. El Poder Germinativo con tratamiento pregerminativo es 80% y la energía germinativa regular a buena. Precisa buenos niveles de humedad cuando se le establece en el terreno; puede plantarse luego de iniciadas las lluvias. REFERENCIAS: Spier & Biederbick, 1980; Reynel & León, 1990



FAMILIA: SAPOTACEAE Nombre científico de la especie: Pouteria lucuma (R. & P.) Kuntze Nombres comunes : “Lúcumo ” Sinónimos botánicos: Achras lucuma R. & P., Lucuma bifera Molina, Lucuma obovata H.B.K., Lucuma turbinata Molina, Pouteria insignis Baehni, Richardella lucuma (R. & P.) Aubréville Arbol de porte mediano, de 20-50 cm de diámetro y 3-20 m de altura, con la ramificación desde el segundo tercio, el fuste recto, la base del fuste sin modificaciones. Corteza externa agrietada, color marrón claro a cenizo, con ritidoma leñoso que se desprende en placas rectangulares. Corteza interna homogénea, color rosado, con látex blanco, pegajoso, de flujo lento y en gotitas. Ramitas terminales con sección circular, de 3-5 mm de diámetro, glabrescentes. Hojas simples alternas, dispuestas en espiral, el peciolo de 2-3.5 cm de longitud, la láminas oblanceoladas, el ápice obtuso, la base aguda a atenuada, el margen entero, la nervación bronquidodroma, los nervis secundarios 8-10 pares, las láminas cartáceas, lustrosas, glabras, laticíferas. Inflorescencias en fascículos a lo longitud de las ramitas. Flores pequeñas, hermafroditas, actinomorfas, con cáliz y corola presentes, los pedicelos de 1-2 cm de longitud, el cáliz con 6 sépalos imbricados color marrón claro, pubescentes, la corola tubular, blanquecina, con 5 lóbulos pubérulos en la cara externa, oblongos, los estambres 5, insertos en el tubo de la corola, acompañados de estaminodios, el androceo glabro, el pistilo único, de 1.5 cm de longitud, el ovario súpero, pubescente. Frutos globoso, de 6-12 cm de diámetro, carnoso, con la pulpa amarillenta, comestible, con 1-3 semillas globosas de unos 3 cm de diámetro, con la cubierta dura, lisa, lustrosa, color marrón rojizo; la cicatriz funicular se halla en un polo, y es de color blanquecino-opaco. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE



Se le reconoce por la presencia de látex en la corteza y hojas, éstas obovadas, lustrosas, y los frutos grandes, comestibles, con pulpa amarilla y farinosa. DISTRIBUCION Y HABITAT Nativo de los bosques húmedos montanos ede la vertiente Oriental en el Perú; aunque actualmente es muy raro silvestre; es cultivado en el país desde el nivel del mar hasta los 4000 msnm; el Dp. de Lima produce abundantemente esta fruta. FENOLOGIA: Flores entre Agosto y Noviembre; frutos mayormente entre Febrero y Julio ESTADO DE CONSERVACIÓN La especie está ampliamente cultivada en la Costa y Sierra peruana; los registros de localizaciones silvestres son sinembargo muy escasos. USOS Los frutos son comestibles, dulces, y de agradable sabor y textura. Ha ingresado con buen paso y de manera definitiva en la gastronomía nacional en los años recientes, sobre todo preparado bajo la forma de helados y dulces. La producción estimada de frutos por árbol se halla alrededor de 45 kg por año, lo cual extrapolado a un cerco vivo de tamaño típico (0.5 ha, 50 x 100m) a un espaciamiento de 3 m podría significar una producción anual de 4500 kg de fruta (Reynel & León, 1990).



FICHA SILVICULTURAL Lucuma obovata (“Lúcuma”) FRUTOS Y SEMILLAS – RECOLECCION Y ALMACENAMIENTO El peso promedio de fruto es 100-200 gr.; el número de semillas/kg es 150-200 y el peso de 1000 semillas 3.5-5.5 kg. GERMINACIÓN Y MANEJO EN VIVERO Tratamiento pregerminativo: es recomendable extraer la cáscara a la semilla para acelerar el brotamiento. La germinación se inicia a los 7-25 días de la siembra y finaliza luego de 35-40 días de iniciada; es hipogea. El Poder Germinativo es 30-50% y la energía germinativa es buena. Se recomienda sembrar las semillas directamente en bolsas de polietileno grandes. Debe emplearse semilla seleccionada de las mejores plantas si se desea producción frutal. Se recomienda emplear aquellas de las primeras cosechas de la temporada. Se sugiere emplear un sustrato rico en materia orgánica (p.ej. 1:1 arena-materia orgánica). El vivero debe ubicarse en lugares abrigados; requiere de tinglado a media luz. Se requiere asimismo un buen nivel de humedad. La germinación suele ser desigual pues lo es también el momento de maduración de los frutos. Los riegos deben efectuarse con agua limpia (no agua potable tratada, pues el cloro de ésta daña el embrión y pudre la semilla). Las plántulas alcanzan unos 30-40 cm luego de un año, y en este momento están aptas para ser llevadas al campo. PLANTACIÓN Una vez establecidos en el terreno, los plantones deben regarse diariamente, por lo menos hasta 15 días después de la plantación. Se aconseja efectuar la plantación



en días nublados y al atardecer, al inicio de la temporadas de lluvias. Se emplean normalmente espaciamientos de 4-5 m entre plantas. REFERENCIAS: Calzada, 1983; Reynel & León, 1990.



FAMILIA: SOLANACEAE Nombre científico de la especie: Solanum nitidum R. & P. Nombres comunes : “Chilpe” Sinónimos botánicos: S. calygnaphalum R. & P., S. gnaphalioides Persoon, S. gonocladum Dunal, S. nitidum var. hutchinsonii J.F. Macbride Arbusto a arbolito pequeño, de hasta 4-12 cm de diámetro y 1-2 m de altura, con follaje denso y siempreverde. Ramitas terminales con sección circular, de 4-7 mm de diámetro, glabras, de color verde. Hojas simples, alternas y dispuestas en espiral, los peciolos de 1-2 cm de longitud, las láminas de 7-11 cm de longitud por 1-2.5 cm de ancho, oblongas a lanceoladas, el ápice agudo a atenuado, cortamente acuminado, la base aguda a decurrrente, el margen entero, la nervación eucamptódroma, los nervios secundarios 13-17 pares, las láminas cartáceas, glabrescentes, las más tiernas con pelos estrellados dispersos. Inflorescencias en paniculas terminales paucifloras, de 3-8 cm de longitud, con los ejes tomentosos.



Flores de mediano tamaño, vistosas, hermafroditas, actinomorfas, los pedicelos de 1-1.5 cm de longitud, el cáliz gamosépalo con 5 dientes agudos de 2-5 mm de longitud, densamente tomentoso, la corola rotácea, morada, con 5 lóbulos de 5-7 mm de longitud, la cara externa pubescente, los estambres 5, los filamentos de 11.2 mm de longitud, las anteras de 1.5 mm de longitud, dehiscentes por una hendidura lateral, el pistilo único con ovario súpero, el estilo columnar, más longitud que los estambres, el estigma capitado. Frutos bayas globosas, jugosas, de 8-10 mm de diámetro, color rojo oscuro, las semillas 15-20, discoide, de unos 2 mm de diámetro por 0.5 mm. de espesor, con la superficie lisa y de color crema claro, el embrión hacia el borde. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregiones de la Serranía Esteparia y la Ceja de Selva, entre 1000-4500 msnm, en formaciones de vegetación seca a sub-húmeda; se le ha reportado en todos los Dps. del país en este estrato altitudinal, y suele ser abundante; se le observa como componente de la vegetación pionera. FENOLOGIA: Flores y frutos mayormente entre Abril y Agosto. ESTADO DE CONSERVACIÓN Especie abundante en su estrato altitudinal en el país, aparentemente fuera de peligro. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Sierra Central: Valle del Mantaro; Tarma. USOS El leño, cuando seco, se emplea como combustible.



FICHA SILVICULTURAL Solanum nitidum (“Chilpe”) FRUTOS Y SEMILLAS – RECOLECCION Y MANEJO El peso promedio de los frutos es 28 gr; el número promedio de semillas / kg es 329,000 y el peso de 1000 semillas es 3 gr. GERMINACION Y MANEJO EN VIVERO La pérdida de viabilidad bajo almacenamiento es rápida luego de dos meses. Se sugiere remojar los frutos de un día para otro en agua a temperatura ambiente para extraer las semilla.



La germinación se inicia a los 5-8 días, y finaliza a los 25-35 días de la siembra; es epigea. El Poder germinativo es 80-90% y la energía germinativa es buena. Se puede sembrar las semillas directamente en bolsas de polietileno, colocando 2-4 semillas por bolsa. Requiere buenos niveles de humedad cuando se le establece en el terreno definitivo por lo cual se sugiere hacerlo al inicio de las estación de lluvias. REFERENCIAS: Reynel & León, 1990.



FAMILIA: SOLANACEAE Nombre científico de la especie: Solanum riparium Persoon Nombres comunes : “Tomatillo” Sinónimos botánicos: S. carnosipes Rusby, S. dichotomum R. & P., S. verbascifolium var. caducum Kuntze



DESCRIPCIÓN Arbolito pequeño, de 8-20 cm de diámetro y 2-4 m de altura, con la ramificación desde el segundo tercio, el fuste recto y cilíndrico, la base del fuste sin modificaciones. Corteza externa agrietada finamente, de color marrón claro. Corteza interna homogénea, blanquecina. Ramitas terminales con sección circular, de 3-6 mm de diámetro, nudosas, con indumento denso de escamas estrelladas (10x). Hojas simples alternas y dispuestas en espiral, el peciolo de 2.5-4 cm de longitud, las láminas de 9-24 cm de longitud por 5-11 cm de ancho, elípticas, el ápice agudo, cortamente acuminado, la base aguda a cuneada, el margen sinuado, la nervación eucamptodroma, los nervios secundarios 10-13 pares, las hojas con indumento de pelos estrellados, denso en el envés. Inflorescencias panículas axilares de 13-14 cm de longitud con los ejes densamente pubescentes, el indumento de pelos estrellados. Flores de mediano tamaño, vistosas, hermafroditas, actinomorfas, el cáliz gamosépalo color verde claro, con 5 lóbulos ovados, la cara externa densamente cubierta de pelos estrellados, la cara interna glabra, la corola rotácea color lila pálido con 5 lóbulos, en cada uno de ellos un nervio longitudinal blanquecino, cubierto de pelos estrellados, los estambres 5, los filamentos de 2-3 mm de longitud, glabros, las anteras amarillas, de 3-4 mm de longitud, con dehiscencia poricida, el pistilo único con el ovario súpero de 2 mm de longitud, el estilo columnar de 7 mm de longitud, con escasoso pelos estrellados en la base, el estigma capitado. Frutos bayas globosas, jugosas, de 1-1.5 cm de diámetro, color rojizo, las semillas numerosas. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE Se le reconoce por sus hojas de mediano tamaño, elípticas y cubiertas de indumento de pelos estrellados (10x); también por sus flores de mediano tamaño, con la corola vistosa, de color lila. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregiones de la Ceja de Selva y la Selva Baja, reportada en los Dps. de Huánuco, Junín y Cuzco, entre 0-3000 msnm, en formaciones de bosque sub-húmedo o húmedo, en zonas con vegetación secundaria tardía o de bosque maduro. FENOLOGIA: Flores registradas entre Marzo y Abril; frutos hacia fines de año ESTADO DE CONSERVACIÓN La especie tiene un rango de distribución restringido en el país; los ambientes donde habita están fuertemente impactados por el avance de la deforestación. Se trata de una especie en situación de peligro aparente. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Selva Central del Perú: Valle de Chanchamayo (Bosque Pichita-APRODES). USOS Esta especie se emplea como sombra para café en zonas de la Ceja de Selva, como por ejemplo los alrededores de Tarapoto.



La madera se emplea como leña. FAMILIA: STYRACACEAE Nombre científico de la especie: Styrax ovatus (R. & P.) A. DC. Nombres comunes: “Incienso macho” Sinónimos botánicos: Foveolaria ovata R. & P., Strigilia ovata (R. & P.) DC,. Tremanthus ovata (R. & P.) Persoon DESCRIPCION Arbol de 20-70 cm de diámetro y 10-25 m de altura total, con fuste cilíndrico, la ramificación desde el segundo tercio, la base del fuste recta. Ramitas terminales con sección poligonal, de 4-6 mm de sección, la superficie color marrón amarillento cuando secas, densamente escamoso-pubescentes hacia las partes apicales. Hojas simples, alternas y dispuestas en espiral, de 10-18 cm de longitud y 6-9 cm de ancho, el peciolo de 1.5-2.5 cm de longitud, las láminas ovadas a oblongas, el margen entero, el ápice agudo, con un acumen corto, de 3-6 mm de longitud, la base obtusa a recta, la nervación pinnada, los nervios secundarios 8-12 pares, con domatios conspicuos en la zona axilar, la nervación broquidodroma, las hojas escamoso-pubescentes, sobre todo por el envés, con un aspecto plateado blanquecino. Inflorescencias en panículas terminales o subterminales de 6-12 cm de longitud. Flores hermafroditas, actinomorfas, pentámeras, de 1-1.5 cm de longitud, con cáliz y corola presentes; pedicelo de hasta 6 mm de longitud, el cáliz cupuliforme, vagamente 5-dentado, densamente escamoso-pubescente, la corola con los pétalos libres, blancos, de 1.2-1.5 cm de longitud, pubescentes por el dorso, los estambres 10, los filamentos basalmente fusionados, las anteras rígidas, de 7 mm de longitud, el pistilo con ovario súpero y el estilo elongado, exserto. Frutos drupas ovoides a subglobosas de 1-1.5 cm de longitud, con la superficie densamente escamoso-pubescente y el cáliz persistente, las semillas 1-2. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE Las especies de este género son muy características por sus hojas simples y alternas, provistas de pubescencia escamosa que les da un aspecto plateado; en las axilas de los nervios secundarios por el envés existen domatios muy conspicuos. Styrax ovatus es reconocible por sus hojas relativamente grandes, ovadas a oblongas, y por sus flores de buen tamaño. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregión de la Ceja de Selva, entre los 2000-3500 msnm, en zonas de bosque montano nublado. Es una especie presente en los estadíos maduros del bosque. FENOLOGIA Frutos registrados en Agosto ESTADO DE CONSERVACIÓN La distribución de esta especie es localizada y sus hábitats se hallan en fuerte retroceso. Se trata de una especie sin situación de peligro aparente en el país. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Selva Central del Perú: Valle de Chanchamayo (Bosque Pichita-APRODES); Oxapampa.



USOS La madera es semidura, de grano recto y textura media, de color blanquecino; es trabajable y muy durable, apreciada localmente para carpintería liviana.



FAMILIA: SYMPLOCACEAE Nombre científico de la especie: Symplocos peruviana (Szyszylowicz) Brand Nombres comunes : “Huaycate” Sinónimos botánicos: ---------------------------------DESCRIPCIÓN Arbolito pequeño, de 8-20 cm de diámetro y 2-4 m de altura, con la ramificación desde el segundo tercio, el fuste recto y cilíndrico, la base del fuste sin modificaciones. Ramitas terminales con sección circular, de 4-6 mm de diámetro, de color marrón rojizo, lisas, glabradas. Hojas simples alternas y dispuestas en espiral, el peciolo de 0.7-1.5 cm de longitud, las láminas de 9-16 cm de longitud por 4-7 cm de ancho, oblongas a elípticas, el ápice agudo a rotundo, cortamente acuminado, la base aguda a cuneada, el margen aserrado sobre todo hacia el tercio apical, la nervación broquidodroma, los nervios secundarios 10-13 pares, promínulos por la haz, los nervios terciarios robustos, las hojas cratáceas, lustrosas por la haz, glabradas. Inflorescencias en fascículos axilares, las flores 5-10. Flores pequeñas, sésiles, hermafroditas, actinomorfas, el cáliz con 5 lóbulos rotundos, basalmente fusionados y la mitad de largo que la corola, la cara externa pubescente, la corola con 5-6 lóbulos partidos hasta casi la base, los estambres numerosos, agrupados basalmente, con los filamentos glandulares (10x), el pistilo único con el ovario ínfero, 3-locular, densamente pubescente, el estilo corto, el estigma capitado. Frutos drupáceos, oblongoides a subcilíndricos, de 1.5-2.5 cm de longitud por 6-10 mm de diámetro, el ápice con los sépalos persistentes visbles, la superficie subestriada, glabra. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE La taxonomía de esta familia necesita de revisión y tiene aspectos aún dudosos. Las especies del género se reconocen por sus hojas simples y alternas con el margen aserrado o dentado, y por sus frutos drupáceos, con los sépalos persistente en la zona apical. Symplocos peruviana se reconoce por sus hojas y peciolos de tamaño relativamente grande, glabras o glabradas. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregión de la Ceja de Selva, entre 1500-3000 msnm, en bosques montanos nublados, reportada en los Dps. Cajamarca y Junín y Cuzco, en zonas de bosque maduro. FENOLOGIA Frutos registrados en Noviembre-Febrero



ESTADO DE CONSERVACIÓN La especie tiene un rango de distribución restringido en el país; los ambientes donde habita están fuertemente impactados por el avance de la deforestación. Se trata de una especie en situación de peligro aparente. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Selva Central del Perú: Valle de Chanchamayo (Bosque Pichita-APRODES). USOS La madera es semidura, de textura media, de color blanquecino; es trabajable, apreciada localmente para carpintería liviana. También se emplea como leña.



FAMILIA: THEACEAE Nombre científico de la especie: Freziera lanata (R. & P.) Tulasne Nombres comunes : “Roble” Sinónimos botánicos: Eurya lanata (R. & P.) Melchior, Lettsomia lanata R. & P. DESCRIPCIÓN Arbol de 15-30 cm de diámetro 6-20 m de altura, con el fuste recto, la ramificación en el segundo tercio. Corteza externa agrietada, color marrón oscuro Corteza interna homogénea, color crema claro Ramitas terminales cilíndrica, lenticelada, las más juveniles tomentosas. Hojas simples alternas, dísticas, de 4-12.5 cm de longitud y 2-3.2 cm de ancho, los peciolos de 4-7 mm de longitud, las láminas elípticas a oblongo-elípticas, el ápice acuminado, la base aguda, a menudo asimétrica, el borde aserrado, los nervios secundarios 20-30 pares, finos en la haz y conspicuos por el envés, las hojas glabradas por la haz y pubescentes por el envés. Inflorescencias axilares en fascículos de 3-5 flores. Flores: la especies es dioica; flores pequeñas, actinomorfas, de 3-6 mm de longitud, subtendidas por 2 bracteolas de 2-4 mm de longitud, los sépalos 5, ovados, desiguales, pubescentes en su cara externa, persistentes, los pétalos 5, libres, desiguales, abriendo solamente el extremo apical; flores masculinas con numerosos estambres, los filamentos fijos en la base de los pétalos, las flores femeninas con ovario súpero, globoso, 3-5-locular, los lóculos con gran cantidad de óvulos, el estigma 3-5-lobulado. Frutos baya seca, globosa, con cáliz persistente, las semillas numerosas. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE Es fácilmente reconocible por sus hojas, que son simples, aserradas y con numerosos nervios secundarios, con el envés pubescente, de color amarillento



DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregión de la Ceja de Selva, entre 1500-3000 msnm; tiene distribución bastante amplia en el país en zonas de bosque montano nublado. Se le observa en los estadíos maduros del bosque. FENOLOGIA Flores y frutos registrados entre Mayo y Julio ESTADO DE CONSERVACIÓN Pese a su distribución relativamente amplia, esta especie ocurren en los frágiles ecosistemas de bosques montanos que se hallan sometidos a fuerte presión de deforestación. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Selva Central del Perú: Valle de Chanchamayo (Bosque Pichita-APRODES). USOS La madera es semidura, de grano recto y textura media, de color claro; es muy trabajable y durable; se le emplea en carpintería; también como leña.



FAMILIA: THEACEAE Nombre científico de la especie: Gordonia fruticosa (Schrader) H. Keng Nombres comunes: “Huamanchilca” Sinónimos botánicos: Haemocharis semiserrata (Nees) Martius, Laplacea fruticosa (Schrader) Kobuski, Laplacea pulcherrima (Melchior, Laplacea raimondiana Melchior, Laplacea semiserrata (Nees) Cambessèdes, Wikstroemia fruticosa Schrader DESCRIPCION Arbol de 15-50 cm de diámetro y 10-30 m de altura total, con fuste cilíndrico, la ramificación desde el segundo tercio, la base del fuste recta. Corteza externa agrietada fuertemente en árboles grandes, color marrón rojizo a oscuro Corteza interna fibrosa; también se distinguen en ella acículas compactas y finas; es de color rosado Ramitas terminales con sección circular, de 4-5 mm de diámetro, la superficie color marrón claro cuando secas, finamente sedoso-pubescentes hacia las partes apicales. Hojas simples, alternas y dispuestas en espiral, con tendencia a agruparse en los extremos de las ramitas, de 6-14 cm de longitud y 2-3.5 cm de ancho, el peciolo de 0.5-1 cm de longitud, las láminas oblanceoladas a espatuladas, el margen finamente aserrado hacia el tercio apical, con los dientes separados 1 mm entre sí, el ápice agudo, acuminado, el acumen de 0.4-0.8 cm de longitud, la base decurrente, la nervación pinnada, los nervios secundarios 8-14 pares, poco conspicuos, la nervación eucamptodroma, las hojas glabradas a seríceopubescentes sobre el nervio central en el envés y a veces abaxialmente, color verde a marrón claro cuando secas. Inflorescencias axilares solitarias o en pares. Flores de tamaño mediano, vistosas, hermafroditas, actinomorfas, de 3.5-4 cm de longitud, con cáliz y corola presentes, el pedicelo de 2-5 mm de longitud, el cáliz seríceo-pubescente, de 1.2-1.5 cm de longitud, los sépalos 5, anchamente ovados a rotundos, la corola con 5-6 pétalos libres, blancos, oblongos, de 3-3.5 cm de longitud, seríceo-pubescentes, el androceo con muy numerosos estambres de 1.5 cm de longitud, con los filamentos delgados, las anteras de 1 mm de longitud, el gineceo con un pistilo único, pequeño, de 3-4 mm de longitud, con ovario súpero. Frutos cápsulas leñosa de 2.5-3.5 cm de longitud; se abre por el tercio apical en 5 valvas, las semillas numerosas, aladas, con el embrión lateral. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE Es reconocible por sus ramitas apicales con pubescencia sedosa, sus hojas simples, oblanceoladas, agrupadas al extremo de las ramitas, las flores vistosas con estambres numerosos y los frutos cápsulas, con semillas aladas. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregión de la Ceja de Selva, entre 1000-2500 msnm; en el país es endémica de los Dps. de Pasco y Junín, donde se le observa en zonas de bosques húmedos y bosques montanos nublados. Es una especie presente en zonas de bosque secundario tardío, y persiste hasta los estadíos maduros del bosque.



FENOLOGIA: Flores y frutos registrados mayormente entre Abril y Septiembre ESTADO DE CONSERVACIÓN Especie con distribución localizada y sometida a fuerte presión por su madera de buena calidad; se halla en situación de peligro aparente. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Selva Central del Perú: Valle de Chanchamayo (Bosque Pichita-APRODES). USOS La madera es semidura, de grano recto y textura media, de color claro; es muy trabajable y durable; se le emplea en ebanistería. FAMILIA: THEACEAE Nombre científico de la especie: Ternstroemia meridionalis Mutis ex L.f. Nombres comunes: “” Sinónimos botánicos: -------------------------DESCRIPCION Arbolito o arbusto de 5-15 cm de diámetro y 3-8 m de altura total, con el fuste recto y la ramificación desde el segundo tercio. Ramitas terminales con sección circular, de 4-6 mm de diámetro, la superficie color marrón claro cuando secas, rígidas y glabras. Hojas simples, alternas y dispuestas en espiral, de 2-3 cm de longitud y 0.8-1.2 cm de ancho, el peciolo de 2-3 mm de longitud, las láminas oblongas con el margen nítidamente entero, el ápice rotundo y emarginado, la base rotunda u obtusa, la nervación inconspicua excepto por el nervio central robusto e impreso por la haz, los los nervios secundarios 4-6 pares, las hojas glabras, subcoriáceas, rígidas. Inflorescencias: flores solitarias axilares o subterminales. Flores de tamaño mediano, vistosas, hermafroditas, actinomorfas, de 1.5 cm de diámetro, con cáliz y corola presentes, el pedicelo corto u obsoleto, el cáliz con los sépalos 5, glabros, la corola con 5 pétalos libres, blancos, obovados, de 6-8 mm de longitud, glabros, emarginados en el ápice y abruptamente estrechados hacia la base, el androceo con muy numerosos estambres de 3-4 mm de longitud, las anteras amarillas, el gineceo con un pistilo único, pequeño, de 4-5 mm de longitud, con ovario súpero, el estilo columnar, el estigma globoso. Frutos bayas de mediano tamaño con varias semillas. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE Es reconocible por sus hojas pequeñas y oblongas, rígidas y con el ápice emarginado y su flores pequeñas pero vistosas, con estambres numerosos. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregión de la Ceja de Selva, entre 1000-2500 msnm; en el país está reportada en el Dp. de Pasco, donde se le observa en zonas de bosque montano nublado. Es una especie presente en zonas de bosque maduro. FENOLOGIA Flores y frutos registrados mayormente entre Mayo y Septiembre ESTADO DE CONSERVACIÓN Especie con distribución muy localizada y presente en ambientes sometidos a fuerte presión de deforestación; su situación es de peligro aparente



LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Selva Central del Perú: Oxapampa, en las inmediaciones del PN YanachagaChemillén (Bosque Shollet). USOS La madera es semidura y arde bien; se le emplea como leña.



FAMILIA: TILIACEAE Nombre científico de la especie: Heliocarpus americanus L. Nombres comunes : “Yausaquiro ”, “Huampo” Sinónimos botánicos: H. americanus L. var. popayanensis (H.B.K.) Schumann, H. popayanensis H.B.K., H. stipulatus Hochreutiner DESCRIPCION Arbol de porte pequeño a mediano, de 20-50 cm de di0metro y 15-25m de altura, con la ramificación desde el segundo tercio, el fuste recto y robusto, la copa aparasolada. Corteza externa lisa o finamente agrietada, color cenizo, a menudo con cavidades elípticas, horizontalmente dispuestas, de 4-6 por 2-3 cm de área y 1-2 cm de profundidad. Corteza interna fibrosa, blanquecina, provista de un grueso retículo y fibras longitudinales; oxida rápidamente a marrón en contacto con el aire; exuda mucílago traslúcido-grisáceo, escaso al corte. Ramitas terminales con sección circular, de 4-5 mm de diámetro, pubescentes, ferrugíneas. Hojas simples, alternas y dispuestas en espiral, agrupadas en los extremos de las ramitas, los peciolos de 10-20 cm de longitud, las láminas anchamente acorazonadas en su contorno total, de 20-35 cm de diámetro, hendidas definiendo 3(5) puntas agudas, radiadas, el ápice agudo, la base cordada provista de glándulas negruscas, discoides, de 1-2 mm diámetro, sobre los dientes marginales, el margen aserrado, la nervación palmeada, los nervios 7-9, orginados desde la base, las hojas con pubescencia de pelos estrellados, sobre todo por el envés. Inflorescencias en panículas terminales de 20-30 cm de longitud, multifloras. Flores pequeñas, de 8-10 mm de longitud, hermafroditas, actinomorfas, con cáliz y corola presentes, el pedicelo de 3-4 mm de longitud, el cáliz con 4 sépalos lanceolados, de 5 mm de longitud, los pétalos 4, algo más pequeños y membranosos, también lanceolados, de color crema, los estambres numerosos, con filamentos largos, el pistilo con ovario súpero, ovoide, piloso, el estilo alargado.



Frutos discoides, de 1.5 cm de diámetro total, rosados cuando maduros, provistos de numerosas cerdas radiadas en su superficie, dispuestas en un solo plano. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE Las hojas de esta especie son características, anchas y cordadas en la base; en esta zona se observan glándulas en el margen de la lámina. Los frutos son característicos, pequeños y provistos de numerosas cerdas radiadas. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregiones de la Ceja de Selva y la Selva Baja, entre los 0-2500 msnm; ampliamente distribuida en el país en este estrato altitudinal, en zonas de bosque húmedo y bosque montano nublado. Es una especie presente en los zonas de bosque secundario y alteradas, sin embargo persiste hasta los estadíos maduros del bosque. FENOLOGIA Floración registrada mayormente entre Junio y Septiembre; frutos entre Agosto y Noviembre ESTADO DE CONSERVACIÓN Especie con una distribución amplia y abundante, fuera de peligro en el país. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Selva Central del Perú: Valle de Chanchamayo (Bosque Pichita-APRODES). USOS La madera, liviana y blanquecina, se usa en cajonería y carpintería ligera; por ejemplo, en la sierra central del pais se confeccionan con ella las cajitas circulares en las cuales se expende el manjarblanco. La corteza interna, que es fibrosa, es empleada localmente como material de amarre. ESPECIES DE PALMERAS FAMILIA: ARECACEAE (=PALMAE) Nombre científico de la especie: Ceroxylum vogelianum (Engler) H. Wendl. Nombres comunes : “Palma real” Sinónimos botánicos: Klopstockia vogeliana Engler, Ceroxylum crispum Burret, C. verruculosum Burret DESCRIPCION Palmera con tallo único, de 15-30 cm de diámetro y 15-22 m de altura, la superficie del tronco lisa, color verdusco, cerosa, con nudos conspicuos, la base del tallo sin modificaciones, la copa conformada por 12-15 hojas dispuestas en forma de cono invertido y amplio, las vainas foliares abriendo en las hojas externas, muy fibrosas en el ápice, densamente tomentosas y marrones abaxialmente. Hojas compuestas pinnadas, 10-15, extendidas en diferentes planos y con los ápices péndulos, el peciolo de 60-70 cm de longitud, adaxialmente plano, abaxialmente hemicilíndrico, el raquis de 2.5-3.5 m de longitud, las pinas 100-125 por lado, dispuestas irregularmente, en diferentes planos y en grupos de 2-4, lanceoladas, membranosas, las basales de 25-44 cm de longitud por 0.4 cm de ancho, las mediales de 60-85 cm de longitud por 2.5-3.5 cm de ancho, las apicales de 20-46 cm de longitud por 0.3-1 cm de ancho, las pinas abaxialmente glaucas.



Inflorescencias interfoliares grandes, 6-8, el pedúnculo de 1.5 m de longitud, el profilo de 25-40 cm de longitud, abierto abaxialmente, curvado, las brácteas pedunculares 5-6, con raquis de 60-90 cm de longitud, las raquillas 40-51, la basal de unos 20 cm de longitud, las mediales de unos 40 cm de longitud, las apicales de 2 cm de longitud. Flores: la especie es dioica; flores unisexuales, glabras, las masculinas de unos 6-7 mm de longitud, actinomorfas, trímeras, los segmentos del perianto de unos 5 mm de longitud, los estambres 6 y el pistilo rudimentarizado, en las flores femeninas el pistilo con ovario 3-locular, cada lóculo uniovular, el estilo obsoleto, los estigmas 3. Frutos de 1-2.5 cm de longitud, 1.5-2.5 cm de diámetro, anaranjados a rojizos, con la superficie verrucosa, reticulada, la semilla única. OBSERVACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE EL género Ceroxylon se reconoce de otros géneros de palmeras por su distribución montana, sus tallos sin espinas y usualmente con la superficie cerosa, las hojas pinnadas con el envés blanquecino y los frutos pequeños. La especie Ceroxylum vogelianum es reconocible dentro del género por copa conformada por 10-15 hojas con los ápices péndulos y 100-120 pares de pinas. DISTRIBUCION Y HABITAT Ecorregión de la Ceja de Selva, entre los 1500-3500 msnm, en formaciones de bosque húmedo y bosque montano nublado, reportada en el Perú solamente en el Dp. de Pasco. Suele formar rodales casi puros. FENOLOGIA Floración registrada mayormente entre Junio y Septiembre; frutos entre Agosto y Noviembre ESTADO DE CONSERVACIÓN Especie con una distribución localizada y correspondiente a áreas en las cuales hay fuerte presión de deforestación, aparentemente en peligro en el país. LOCALIZACIONES CON POTENCIAL SEMILLERO Selva Central del Perú: Oxapampa, zonas de adyacencia al P.N. YanachagaChemillén USOS El potencial melífero de esta especie es importante; en el ámbito de Oxapampa, los apicultores locales aprecian la miel producida de las flores y el polen de esta especie.
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Glosario



Aciculado



: Con forma de aguja



Actinomorfo Acrescente



: Dícese de las flores u otros órganos que poseen simetría radiada : Organo que continúa creciendo notoriamente después de formado, como el cáliz de algunas Lauráceas : Prolongación estrecha en el extremo de una lámina : Provisto de acumen : Tipo de corteza provisto de grietas o surcos longitudinales



Acumen Acuminado Agrietado Albura Aleta Amento Androceo Androginóforo Antera Antesis



: Porción periférica y más juvenil de la madera o xilema, usualmente de color más claro : Modificación en la base del fuste del árbol ocasionada por la proyección hacia la superficie de raíces tablares a modo de contrafuertes : Tipo de inflorescencia conformada por un eje pendular y carnoso que sostiene flores sésiles : Parte masculina de la flor, conformada por los estambres : Estructura usualmente gruesa, sobre la cual se sitúan los estambres y el gineceo en algunas flores : Engrosamiento en el extremo del filamento estaminal, formado por una o más unidades con forma de bolsita que contienen el polen : Momento de apertura del botón floral



Apice Apocárpico Aquenio Arilo Aserrado Atenuado Autocompatible Autoincompatible Axilar Basifijo Baya Bífido Bimodal Bipinnado Bráctea Bráctea peduncular Bráctea profilar Cabezuela Caduco Cáliz Capitado Cápsula Carina Campanulado Carpelo Cartáceo Cima Cocleado Coriáceo Corimbo Corola Cuneado Cupuliforme Deciduo Decurrente Deltoide Dicotómico Didínamo Dioico Disco



: Extremo más distante de la base en la lámina foliar o cualquier otro órgano : Tipo de ovario o de fruto conformado por varios carpelos o unidades libres entre sí : Tipo de fruto seco, indehiscente y con una sola semilla : Apéndice o estructura carnosa de la semilla formado a partir del funículo o hilo y a menudo envolvente de ella : Provisto de dientes menudos : Estrechado : Dícese de la flor que puede ser fecundada con su propio polen : Dícese de la flor requiere polen de otro individuo para ser fecundada : Relativo a la axila, por ejemplo las flores o inflorescencias prendidas en la axila de las hojas : Prendido por la base : Fruto carnoso que no se abre y tiene varias semillas : Dividido en dos porciones o apéndices en su extremo : Comportamiento fenológico en el que hay dos eventos de floración a lo largo de un mismo año : Tipo de hoja compuesta doblemente pinnada : Hoja transformada, usualmente pequeña y con aspecto de escamita, presente en los ejes o puntos de origen de algunas flores, o frutos, o conjunto de ellos : En las palmeras, la bráctea o brácteas no profilares ubicadas en el eje de la inflorescencia : En las palmeras, la bráctea inicial o basal ubicada en el eje principal de la inflorescencia : Inflorescencia propia en la familia de las compuestas, conformada por un receptáculo corto y dilatado sobre el cual se sitúan flores sésiles : Caedizo en algún momento. Es sinónimo de deciduo : Verticilo más externo de la flor, conformado por los sépalos : Provisto de una cabeza : Fruto seco con varias semillas, que se abre por varias valvas o tapas para dejarlas salir : Prominencia longitudinal sobresaliente : Con forma de campana : Cada una de las hojas transformadas que contienen óvulos en el ovario de una flor : Con la consistencia de la cartulina o cartón : Tipo de inflorescencia definida, que tiene el eje principal y los secundarios rematando en una flor : En forma de cuchara : Con la consistencia del cuero : Tipo de inflorescencia como un racimo, en la cual todas las flores se sitúan en el mismo plano : Verticilo floral interior al cáliz, formado por pétalos y a menudo vistoso : Con forma de cuña : Con forma de copa : Caedizo, caduco : Lámina foliar que se estrecha marcadamente hacia el peciolo : Con forma de triángulo : Que se divide en dos de modo subsecuente : Dícese de las flores con un par de estambres más largo que el otro : Dícese de las especies en las que unos individuos portan flores con sexo masculino y otros flores con sexo femenino : Elemento carnoso, con forma de anillo, que rodea el ovario de algunas flores



Distal Dístico Dorsifijo Drupa Duramen Emarginado Endocarpio



: : : : : : :



Envés Epicarpio Epigeo



: : :



Epipétalo Esciófito



: :



Espata Espatulado Espiga



: : :



Estambre Estandarte



: :



Estigma Estilo Estípula



: : :



Estipela



:



Exfoliable



: Que se desprende en varias hojas o láminas, como las hojas de un libro : Cáscara del fruto : Que asoma fuera de los elementos que lo rodean : Dícese de las hojas con forma lanceolado-curvada : Parecido a la harina : Tipo de inflorescencia con las flores en un manojo, con origen en un solo punto : Estudio de los eventos que revisten periodicidad en la planta, como la formación de flores, frutos, etc. : Parecido al óxido en color y textura : Con forma de hilo : Tipo de corteza agrietada con surcos longitudinales notoriamente anchos : Con forma de abanico : Referente a la hoja : Lámina en las hojas compuestas pinnadas, digitadas o trifolíadas : Lámina en las hojas compuestas bipinnadas : Tipo de raíz superficial conformada por proyecciones a modo de puntales cilíndricos que sostienen el fuste : Con forma de huso : Que tiene los sépalos o pétalos soldados



Exocarpo Exserto Falcado Farinoso Fascículo Fenología Ferrugíneo Filiforme Fisurado Flabelado Foliar Foliolo Foliolulo Fúlcreo Fusiforme Gamosépalo, Gamopétalo Gineceo Glabrado Glabrescente Glabro Glándula Haz



: : : : :



Alejado del origen En las hojas, aquellas que están dispuestas en un mismo plano Prendido por el dorso Tipo de fruto carnoso con una sola pepa o semilla Porción central de la madera, usualmente de color más oscuro Recortado hacia adentro, como mordido Parte más interna del pericarpio, que muchas veces conforma una pepa o estructura lignificada al interior de la cual se encuentran las semillas Cara de la hoja que mira hacia abajo Cubierta exterior o cáscara del fruto Tipo de germinación en la cual los cotiledones no afloran fuera de tierra Estambres u otro órgano prendido directamente en los pétalos Vegetal que requiere de sombra para sobrevivir, sobre todo en sus estadíos iniciales Bráctea amplia que envuelve a una inflorescencia espiciforme Con forma de espátula Inflorescencia formada por un pedúnculo sobre el cual están prendidas numerosas flores, sésiles o casi Organo masculino de la flor Tipo de pétalo grande y envolvente propio de las flores de algunas Leguminosas Parte del pistilo que recibe el polen Porción del pistilo que une al estigma y el ovario Elemento foliáceo, a veces muy pequeño, presente en la cercanía de la yema de las hojas de algunas especies Estípula muy pequeña y de segundo orden



Parte femenina de la flor, formada por uno o más pistilos Casi glabro Glabro a la madurez Si pelos Protuberancia de diversas formas, a menudo globosa; rezuma líquido en algunos momentos : Cara de la hoja que mira hacia arriba



Helicoide Heliófito Hermafrodita Heterostilia Hipogeo Hipantio Inflorescencia Infutescencia Imparipinado Impreso Inserto Involucro Involuto Lanceolado Lenticelado Lenticela Limbo Linear Lóculo Membranáceo Mesocarpio Monomodal Monoico Monopodial Mucílago Mucrón Nectario Nervación Neumatóforo Oblanceolado Ortodoxo Ovario Panícula Papiráceo Paripinnado Peciolo Pedicelo Pedúnculo Peltado Pentámero Perianto Pericarpio Peridermo Pétalo



: Con forma de hélice : Vegetal que requiere la exposición al pleno sol, sobre todo durante sus estadíos iniciales : Dícese de las flores que tienen ambos sexos : Ocurrencia de flores diferentes dentro de la misma especie, normalmente distintas en la longitud del estilo, los estambres o la posición de ellos en relación al estigma. : Tipo de germinación en la cual los cotiledones salen fuera de la tierra : Tálamo ahondado que contiene al ovario en las flores de ovario ínfero : Agrupación de flores : Agrupación de frutos : Dícese de las hojas compuestas pinnadas que rematan en un foliolo : En bajo relieve, deprimido : Que no asoma respecto a los elementos que lo rodean : Conjunto de brácteas que rodean una inflorescencia : Doblado hacia adentro : Con forma de punta de lanza : Con la superficie cubierta por lenticelas : Pequeña protuberancia existente en la superficies de algunos órganos de la planta : Lámina de la hoja o foliolo : Muy alargado y estrecho : Cavidad : Con la consistencia de una membrana : Porción del fruto entre el epicarpio y el endocarpio : Tipo de comportamiento fenológico en el que hay un evento de floración a lo largo del año : Dícese de las especies de plantas en la cuales hay flores unisexuales separadas en el mismo individuo : Con un tronco principal y ramas laterales de menor tamaño : Secreción viscosa, gomosa, soluble en agua : Diminuto apéndice en el ápice de una lámina foliar : Estructura usualmente de forma de anillo ubicada al interior del perianto de la flor y en la base de ésta, o a veces en otros órganos; exuda néctar : Conjunto de los nervios existentes en la lámina foliar : Tipo de raíz emergente a la superficie y de crecimiento vertical : Lanceolado invertido : Dícese de las semillas que soportan el almacenamiento por períodos prolongados a baja humedad y baja temperatura : Parte del pistilo que encierra los óvulos : Racimo de racimos : Con la consistencia o textura del papel : Tipo de hoja pinnada que remata en dos foliolos : Tallito que prende la lámina de la hoja a la ramita : Eje que sostiene una flor : Eje o tallito que prende a una flor o fruto solitario; el mismo en una inflorescencia o infrutescencia simple : Dícese de las hojas u otras estructuras laminares que son sostenidas por el peciolo o eje por la zona central y no por el margen : Constituido por 5 partes : Envoltura de los órganos masculinos o femeninos en la flor, formada por sépalos y pétalos o por tépalos : Conjunto de todas las partes del fruto que rodean a la semilla : Cubierta superficial en la epidermis : Lóbulo o unidad conformante de la corola



Piloso Pina



: Con pelos : Unidad en una hoja compuesta bipinnada, formada por un grupo de foliolulos Pinnado : Dispuesto como un peine; muestra un eje central y varios secundarios más o menos paralelos Pinnatinervio : Tipo de nervación en las hojas con los nervios pinnados Pireno : Endocarpio pétreo Primario, Bosque : Dícese del bosque de condición madura y no alterada Protandría : Condición en la cual las anteras y el polen de la flor se hallan completamente maduros antes que el pistilo y estigma se encuentren receptivos Pubescente : Cubierto de pelos Pulverulento : Cubierto de un polvillo o pulverulencia, generado por la misma planta Racimo : Tipo de inflorescencia con varias flores que poseen pedúnculos prendidos en un solo eje Raquis : Eje que soporta los foliolos o foliolulos en las hojas compuestas Recalcitrante : Tipo de semilla que no sobrevive al almacenamiento por períodos prolongados y muere rápidamente si se le deseca Reducido : En las flores, aquellas que carecen de cáliz o corola Reduplicado : En las hojas, aquellas que tienen los márgenes doblados hacia abajo o hacia fuera Repando : Vagamente sinuado Repicar : Trasplantar de una cama de almácigo, donde las plantulitas están muy juntas, a bolsas plásticas o contenedores donde las plántulas se hallan individualizadas Reticulado : Con la estructura de una red Revirado : Torcido como un helicoide Secundario, Bosque : Dícese del bosque en estadíos más o menos juveniles y en proceso de regeneración a partir de la corta o alteración del bosque primario Septífrago : Tipo de cápsula que se desarticula al abrirse Seríceo : Tipo de pubescencia que tiene el aspecto macroscópico de la seda Seudoestaca, : Unidad de propagación formada por el plantón al cual se le ha Pseudoestaca seccionado la parte del tallo que lleva el follaje. De esta forma se evita la deshidratación durante el traslado a la plantación Silicua : Fruto seco y dehiscente, que se abre en dos partes por una sutura longitudinal y tiene las semillas prendidas en una columna central Simpodial : Tronco que se subdivide originalmente en ramas de dimensión similar al tronco Sincárpico : Tipo de fruto conformado por varias unidades carpelares fusionadas Sub: Prefijo utilizado en el sentido de “casi” Subtendido : Acompañado por una estructura adyacente Teca : En la antera, estructura en forma de bolsa que contiene polen Tinglado : Cubierta de malla, plástico u otros materiales, a modo de techo, que se emplea para regular la cantidad de luz y proteger a las plántulas de los almácigos Tirso : Inflorescencia que semeja una panícula, pero que a diferencia de ella, que tiene todos los ejes indeterminados, posee los ejes laterales determinados Zanco : Tipo de raíz superficial conformada por proyecciones a modo de puntales cilíndrico-aplanados que sostienen el fuste Zigomorfo : Dícese de las flores u otros órganos que poseen simetría bilateral
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