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Resumen

El presente estudio tuvo como objetivo inventariar la flora leñosa de la Zona Reservada del Bosque 
de Zárate (ZRBZ). La metodología consistió en colectas botánicas intensivas en dos áreas de la 
ZRBZ. Se identificaron 14 especies botánicas distribuidas en las familias Asteraceae, Berberidaceae, 
Rosaceae, Solanaceae, Escalloniaceae, Myrtaceae, Araliaceae, Verbenaceae, Euphorbiaceae, Scro-
phulariaceae y Loranthaceae. Dos especies fueron identificadas como endémicas. Según la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) una especie está en la categoría Casi 
Amenazado (NT). En cuanto a la legislación nacional (Decreto Supremo 043-2006-AG), una espe-
cie se encuentra en Peligro Crítico (CR) y dos como Vulnerable (Vu). Asimismo, se encontró que 
la flora leñosa identificada tiene diversas utilidades como maderable, medicinal y agroforestal entre 
las más resaltantes. Finalmente, se concluye que es necesario actualizar la lista de especies de flora 
por cada sector de la ZRBZ, lo cual puede contribuir en la mejora de su gestión.
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Abstract

The objective of this study was to evaluate the woody flora of the Zárate Forest Reserved Zone 
(ZRBZ). The methodology consisted of intensive botanical collections in two areas of the ZRBZ. 
We identified 14 botanical species distributed in the families Asteraceae, Berberidaceae, Rosaceae, 
Solanaceae, Escalloniaceae, Myrtaceae, Araliaceae, Verbenaceae, Euphorbiaceae, Scrophulariaceae 
y Loranthaceae. Two species are identified as endemic. According to the International Union for 
Conservation of Nature (IUCN), one species is in the Near Threatened (NT) category. According 
to national legislation (Supreme Decree 043-2006-AG), one species is Critically Endangered (CR) 
and two species are Vulnerable (Vu). Likewise, it was found that the woody flora identified has 
various uses such as timber, medicinal and agroforestry, among the most important ones. Finally, it 
is concluded that it is necessary to update the list of flora species for each area of the ZRBZ, which 
can contribute to improving its management.

Key words: floristic composition, relict forest, Andean shrubby scrub, conservation

Introducción
En el norte y centro de los Andes existen 133 

ecosistemas, entre ellos los bosques andinos 
(Josse et al. 2009). Aunque ocupan solo el 1 % 
de la superficie continental, estos bosques son 
el hogar de una asombrosa diversidad vegetal, 
la cual alberga alrededor de 45 000 especies de 
plantas vasculares, de las cuales casi el 50 % 
son endémicas (Myers et al. 2000). La región 
mesoandina en la vertiente del Pacífico del 
Perú situada entre los 2 500 y 3 500 m s. n. m.  
registra 1 291 plantas vasculares endémicas 
que comprenden el 23 % del total de especies 
endémicas a nivel nacional comparándose a los 
bosques muy húmedos montanos (23 %) (León 
et al. 2006). Por consiguiente, los bosques andi-
nos son de importancia para la conservación 
de especies endémicas. 

Entre otras virtudes de los bosques andinos, 
proporcionan servicios ecosistémicos de gran 
importancia como la regulación hídrica (Cues-
ta et al. 2009) y la estabilidad del suelo, la cual 
reduce la erosión (Doornbos 2015). Asimis-
mo, los bosques andinos desempeñan un pa-
pel clave como sumideros de carbono a escala 
global (Duque 2021). Estudios realizados en 
bosques relictos de Polylepis indican que po-
seen una capacidad de regulación hídrica sim-
ilar a los pajonales y bofedales (Cervantes et al. 
2022) y pueden almacenar una cantidad alta 
de carbono en el suelo hasta 143,940 tC / ha 
(Guillen y Salome 2019). Además, los bosques 
andinos brindan a las comunidades locales 

cercanas alimentos, medicinas, lugares recrea-
cionales y turísticos (Calero 2018), fuente de 
leña (Gil-Mora et al. 2018) y guardan saberes 
tradicionales (Huasasquiche y Kommter 2017).

Sin embargo, los bosques andinos enfren-
tan diversas presiones antrópicas, tales como 
el cambio de uso del suelo para la expansión 
agrícola, el sobrepastoreo, las quemas, la tala 
indiscriminada y la extracción de leña, las 
cuales son prácticas que persisten, según in-
formes del Ministerio del Ambiente del Perú 
(MINAM 2016) y estudios recientes (Vásquez 
et al. 2017). De igual manera, la crianza de 
ganado ocasiona la conversión de bosques en 
pastizales (Kómetter y Gálmez 2017). Todo 
ello, ha generado la pérdida de bosques andi-
nos desde épocas pasadas. Actualmente, según 
el Mapa Nacional de Ecosistemas del Perú los 
bosques andinos relictos solo cubren una ex-
tensión de 272 642 ha (MINAM 2019).

La zona Reservada Bosque de Zárate, la cual 
alberga bosques andinos relictos, conserva 
un alto nivel de biodiversidad y endemismo 
(Frank y Valencia 1984), gracias a su clima y 
distintos pisos altitudinales (Arozena 2015). 
Este espacio, no solo es vital para el desarrollo 
turístico por la presencia de especies de flora 
y fauna emblemáticas, sino que también juega 
un papel crucial en la protección y promoción 
de la interacción entre especies amenazadas 
(Zambrano 2010). Las especies arbóreas más 
dominantes en áreas de mayor altitud entre 3 
000 y 3 200 m s. n. m. son el Calo (Oreopanax 
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oroyanus) y el Chachacomo (Escallonia resino
sa); en tanto, en las zonas entre 2 700 y 3 000 m 
s. n. m. la especie arbórea más representativa 
es el Calatillo (Myrcianthes quinqueloba) (Ma-
vila 2003). A su vez, el bosque andino alber-
ga a plantas epífitas (Tillandsia spp), musgos 
(Neckera jamesonii) y líquenes (Usnea barbata) 
debido a la alta humedad que mantiene (Mires 
2016).

Actualmente, la ZRBZ es un Área Natural 
Protegida por el Estado, el cual se encuentra 
dentro de los predios de la Comunidad Cam-
pesina de San Bartolomé, quienes tienen acu-
erdos comunales de conservación como la re-
stricción de la actividad ganadera. Asimismo, 
promueven el desarrollo del ecoturismo como 
principal actividad económica en el lugar, rea-
lizan caminatas y campamentos en el área. No 
obstante, a pesar de los diversos estudios de flo-
ra realizados por Ferreyra (1978), Franke y Va-

lencia (1984), Valencia (1990) y Mavila (2003). 
A su vez, estudios de avifauna por Koepcke 
(1957), Franke (1992, 1994), Franke et al. 
(1993, 1994), Salinas (2001), Samamé (2005) 
y Zambrano (2010), los comuneros carecen de 
información detallada sobre la flora y fauna sil-
vestre del área, esto debido a que los resultados 
de las investigaciones no se han transmitido 
de manera adecuada a los pobladores, lo cual 
ocasiona dificultades en la gestión del área pro-
tegida.

Por lo tanto, esta investigación tiene como 
objetivo generar una lista de la flora leñosa de 
los sectores Gatero y Pampa de la ZRBZ, los 
cuales son áreas frecuentemente usadas por la 
Comunidad Campesina de San Bartolomé en 
sus actividades de turismo. El estudio tiene la 
finalidad de brindar información actualizada a 
los pobladores de la Comunidad Campesina de 
San Bartolomé, la cual será transmitida poste-

Figura 1. Mapa de ubicación de la zona de estudio.
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riormente a través de guías de identificación de 
la flora encontrada.

Materiales y métodos  
Área de estudio 

El estudio se realizó en el Área Natural Pro-
tegida Zona Reservada Bosque de Zárate ubi-
cada en el distrito de San Bartolomé, provincia 
de Huarochirí y departamento de Lima. Situa-
da también en la zona media de la cuenca del 
río Rímac a una altitud entre 1 850 y 3 550 m 
s. n. m.

El área evaluada comprendió las coordena-
das UTM (18S), 338337 m de longitud oeste y 
8680476 m de latitud sur, 338944 m de longi-
tud oeste y 8680982 m de latitud sur. En donde, 
se seleccionó dos sectores de colecta botánica 
(Figura 1), las cuales se caracterizaron por ser 
accesibles, contar con senderos y tener pen-
dientes entre 10 ° y 30 °. El primer sector, co-
nocido localmente como Gatero, está situado 
entre 2 750 y 2 900 m s. n. m. y presenta una ex-
tensión de 5 ha aproximadamente. Asimismo, 
se seleccionó el segundo sector llamado local-
mente como Pampa, situado entre 2 950 y 3 200 
m s. n. m., el cual abarca una extensión de 9 ha 
aproximadamente. Las Zonas Gatero y Pampa 
poseen las características de un bosque relicto 
altoandino y matorral andino respectiva mente, 
según el Mapa de Ecosistemas del Perú (MI-
NAM 2019).

El Bosque de Zárate tiene una temperatura 
media que oscila entre 6 ºC y 15 °C; mientras 
que, la precipitación anual varía entre 170 mm 
hasta 360 mm (Franke y Valencia 1984). La 
época húmeda abarca los meses de noviembre 
a mayo y la seca ocurre entre junio y diciembre. 
En cuanto a las zonas de vida, se sitúa dentro 
de la estepa espinosa Montano Bajo Tropical 
(ee-MBT).

Colectas botánicas e identificación de espe-
cies

Se realizaron colectas botánicas intensivas 
en los dos sectores elegidas (Figura 1), durante 

la temporada húmeda en diciembre del 2022. 
Este tipo de colecta consistió en recoger mues-
tras botánicas únicamente de diferentes indi-
viduos leñosos, al azar y alrededor de la zona 
de estudio. Para la aplicación de este tipo de 
colecta se tomó como referencia otros estudios 
en ecosistemas andinos similares (Aquino et al. 
2018, 2019). En tanto, el proceso de colectas y 
la herborización de las muestras botánicas se 
realizó siguiendo la metodología propuesta por 
Marcelo-Peña et al. (2011).

Los arbustos evaluados tenían una altura 
superior a 1 m y presentaban partes repro-
ductivas (flores o frutos). En tanto, los árboles 
evaluados poseían un diámetro a la altura del 
pecho (DAP) mayor a 10 cm y una altura su-
perior a 2 m. Por cada individuo, se colectaron 
tres muestras botánicas de partes vegetativas 
(ramas con hojas). En caso de que la planta se 
encontraba en floración o fructificación, se co-
lectaron tres ramitas adicionales con las partes 
reproductivas. Se registró el hábito, coordena-
das UTM, altura total, DAP y diámetro de copa 
(DC) (Cuadro 1). Se buscó evaluar al menos 2 
individuos por especie, sin embargo, algunas 
especies solo se encontró 1 individuo. Asimis-
mo, se identificó los nombres comunes, los 
cuales fueron brindados por dos miembros de 
la Comunidad Campesina de San Bartolomé 
quienes acompañaron las colectas.

Se consideró como hábito de crecimiento ár-
bol a aquellos individuos leñosos que presen-
tan un fuste principal, con altura mayor a 2 m y 
con ramas laterales que conforman la copa; en 
tanto, arbustos se determinó a aquellas plantas 
que se ramificaban desde la base y presentaban 
una menor altura (Marcelo-Peña et al. 2011). 
Por otro lado, el hábito de hemiparásitico se 
utilizó para individuos asociados a una planta 
hospedera (Galvan-Gonzales et al. 2022).   

Las muestras fueron depositadas en el her-
bario forestal MOLF de la Facultad de Ciencias 
Forestales de la Universidad Nacional Agraria 
La Molina (UNALM). La identificación taxo-
nómica se llevó a cabo en el herbario MOLF, 
utilizando bibliografía especializada como el 
listado de flora del Bosque de Zárate (Franke 
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y Valencia 1984) y claves botánicas elabora-
das por Macbride (1936-1971), Gentry (1996), 
Terreros (2016) y Knapp (2002). Además, los 
especímenes colectados se compararon con 
ejemplares depositados en el herbario MOLF 
y se revisaron exsicatas de herbarios virtuales 
con imágenes de especímenes tipo en Jstor 
Plant Science (http://www.jstor.org/) y ejem-
plares de Tropicos (http://www.tropicos.org/).
Búsqueda de información complementaria

Posteriormente, con la lista de especies se 
procedió a revisar la información bibliográfica 
y a analizar el estado de conservación según la 
lista roja de especies amenazadas de la Unión 
Internacional para la conservación de la Natu-
raleza (IUCN 2024), el Decreto Supremo 043-
2006-AG y el libro rojo plantas endémicas del 
Perú (León et al. 2006). 

Resultados  
Composición florística

La flora leñosa de los sectores Gatero y Pam-
pa de la Zona Reservada Bosque de Zárate está 
conformada por 14 especies pertenecientes a 
13 géneros y 11 familias. Las familias botánicas 
con mayor número de especies fueron Astera-
ceae, Rosaceae, Solanaceae y Verbenaceae con 
dos especies cada una.

Las familias Asteraceae y Loranthaceae solo 
fueron registradas en el sector Pampa alta; 
mientras que, en el sector Gatero se registraron 
a las familias Euphorbiaceae, Escalloniaceae, 
Scrophulariaceae y Verbenaceae. En ambos 
sectores, se registraron las familias, Araliaceae, 
Berberidaceae, Myrtaceae, Solanaceae y Rosa-
ceae (Cuadro 1). 

El hábito de crecimiento predominante fue 
el arbustivo, el cual constituye el 57 % (8 espe-
cies), seguido del arbóreo con 36 % (5 spp.) y 
finalmente el hemiparasítico con 7 % (1 sp.). 

En el Sector Pampa Alta (entre 2 950 y 3 200 
m s. n. m.), los hábitos de crecimiento predom-
inante fueron el arbustivo, como Aristeguietia 
discolor (Figura 3C), Baccharis tricuneata (Fi-
gura 2C), Berberis flexuosa (Figura 2k), Hes

peromeles cuneata (Figura 2L) y Solanum am
blophyllum (Figura 3E). Este fue seguido por el 
hábito arbóreo con especies como, Oreopanax 
oroyanus (Figura 2A), Myrcianthes quinquelo
ba (Figura 2D) y Prunus rigida (Figura 2J). Por 
otro lado, una sola planta con el hábito hemi-
parasítico fue encontrada en este sector y fue 
la especie Tristerix longebracteatus (Figura 2I).

En el Sector Gatero (entre 2 750 y 2 900 m s. 
n. m.), el hábito de crecimiento arbóreo fue el 
más frecuente. Se registraron especies arbóreas 
como Oreopanax oroyanus (Figura 2A), Esca
llonia resinosa (Figura 2G), Myrcianthes quin
queloba (Figura 2D), Prunus rigida (Figura 2J), 
Buddleja incana (Figura 3A) y Cestrum auricu
latum (Figura 3F), y especies arbustivas como 
Berberis flexuosa (Figura 2k), Croton ruizianus 
(Figura 3D), Hesperomeles cuneata (Figura 2L) 
y Duranta penlandii (Figura 2H). 
Endemismo y categorías de conservación 

De las especies encontradas en el área de es-
tudio, dos (14 %) son endémicas para el Perú, 
estas fueron: Berberis flexuosa (Ulloa et al. 
2006) y Myrcianthes quinqueloba (Kawasaki y 
Holst 2006). De acuerdo a la Unión Interna-
cional para la Conservación de la Naturaleza 
(IUCN  2024), la especie de Aristeguietia disco
lor se encuentra en la categoría Casi Amenaza-
do (NT). En cuanto a las especies protegidas a 
nivel nacional y que se encuentran incluidas en 
el decreto supremo N° 043-006-AG, Escallo
nia resinosa es Vulnerable (VU) y Myrcianthes 
quinqueloba está en Peligro crítico (CR).

Discusión
Lista de especies leñosas

Las especies identificadas en el presente es-
tudio coinciden con los hallazgos de Franke y 
Valencia (1984) en la ZRBZ, quienes brindaron 
un listado de flora según la gradiente altitu-
dinal y señalan que, para las zonas de bosque 
andino, en donde actualmente se encuentra 
el sector Gatero, existen seis especies leñosas: 
Oreopanax oroyanus, Myrcianthes quinquelo
ba, Escallonia resinosa, Prunus rigida, Solanum 
amblophyllum y Tristerix longebracteatus. En 

http://www.jstor.org/
http://www.tropicos.org/
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Figura 2. Flora leñosa de la Zona Reservada Bosque de Zárate, A. Oreopanax oroyanus. B. Flores de Oreopanax 
oroyanus. C. Baccharis tricuneata. D. Myrcianthes quinqueloba. E. Fuste de Myrcianthes quinqueloba. F. Hábito 
de Myrcianthes quinqueloba. G. Escallonia resinosa. H. Duranta penlandii. I. Tristerix longebracteatus. J. Prunus 
rigida. K. Berberis flexuosa. L. Hesperomeles cuneata.
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tanto para las zonas altas y arbustivas, en el cual 
se encuentra la Zona Pampa, los mismos au-
tores señalan a Barnadesia blakeana, Baccharis 
tricuneata y Hesperomeles cuneata. 

Adicionalmente, se observó una cantidad 
similar de especies leñosas en comparación 
con el último inventario forestal realizado en 
la ZRBZ por Mavila (2003), quien registró 13 
especies leñosas. De estas, 8 especies coinci-
dieron con el estudio actual, mientras que 5 
especies (Citharexylum dentatum, Maytenus 
apurimacensis, Barnadesia blakeana, Colletia 
spinossisima y Acca macrostema) no fueron 
encontradas en esta ocasión. Además, se re-

gistró 6 especies nuevas con respecto al estu-
dio de Mavila (2003), como Aristeguietia dis
color, Baccharis tricuneata, Croton ruizianus, 
Solanum amblophyllum, Cestrum auriculatum, 
Tristerix longebracteatus. 

Por lo tanto, los resultados brindan una 
lista ampliada de 14 especies leñosas en los 
dos sectores evaluados, en comparación con 
las primeras expediciones de Franke y Valen-
cia (1984) que hacen referencia a 9 especies 
leñosas. Este aumento en el número de espe-
cies y las dife rencias encontradas con el reg-
istro de Mavila (2003) muestran que la com-
posición florística leñosa de las zonas Gatero 

Figura 3. Flora leñosa de la Zona Reservada Bosque de Zárate (muestras botánicas secas). A. Buddleja incana. B. 
Prunus rigida. C. Aristeguietia discolor. D. Croton ruizianus. E. Solanum amblophyllum. F. Cestrum auriculatum. 
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y Pampa presenta cambios a lo previamente 
documentado. 

Estas diferencias pueden estar causadas por 
el aumento de la temperatura y la variación de 
la precipitación en las últimas décadas (Im-
feld et al. 2020). Registros recientes muestran 
que la cobertura leñosa de los andes tiende a 
aumentar por encima de los 1 500 m s. n. m. 
y disminuye entre 1 000 a 1 500 m s. n. m. 
como causa de la variación climática (Aide 
et al. 2019). Por otro lado, el sobrepastoreo y 
tala descontrolada dentro de la ZRBZ en años 
anteriores impactaron de forma negativa en la 
capacidad de regeneración natural del bosque 
(Arozena 2015, Calero 2018). Lo cual, también 
pudo haber afectado la composición florística. 
Es por ello, necesario actualizar el listado de 
especies de flora leñosa en las diferentes áreas 
de la ZRBZ y realizar un análisis más exhaus-
tivo. 
Usos potenciales de la flora leñosa 

Las especies encontradas en la Zona Re-
servada Bosque de Zárate, están relacionadas 
con conocimientos ancestrales y tienen un alto 
potencial económico. Un ejemplo de esto es 
la especie Oreopanax oroyanus cuya madera 
es valorada por su alta calidad (Reynel y León 
1990), además cuenta con un potencial agro-
forestal (Cerrón et al. 2018). De igual manera, 
Myrcianthes quinqueloba y Prunus rígida tiene 
potencial maderable, es útil para la construc-
ción de viviendas, sirve como fuente combusti-
ble y contribuye con la conservación de suelos 
(Gamarra 2012). Asimismo, Escallonia resino
sa sirve como fuente maderable y combustible 
con alto poder calórico (Gil-Mora y Huamán 
2019). A su vez, es útil en sistemas agrofores-
tales (Reynel y León 1990) y presenta propie-
dades tintóreas aplicables en algodón o lana 
(Rodríguez et al. 2017). 

Por otro lado, Aristeguietia discolor tiene 
propiedades medicinales: sirve como anal-
gésico para golpes y torceduras (Alva 2017), 
infecciones respiratorias (Diaz 2019) y el asma 
(Terreros 2023). Berberis flexuosa tiene ho-
jas que sirven como purgantes y analgésicos 
(Aronés-Jara et al. 2022). En tanto, Baccha

ris tricuneata tiene las hojas con propiedades 
cicatrizantes (García 2012) y es fuente de leña 
(Terreros 2023). De manera similar, las hojas 
de Hesperomeles cuneata poseen efectos anti-
tumorales, antiinflamatorios y antioxidantes 
(Fernandez 2018). Además, sus frutos son 
comestibles, su leño es fuente de combusti-
ble y sus hojas sirven como forraje (Castañe-
da 2019). Asimismo, Tristerix longebracteatus 
tiene hojas, tallos y frutos que poseen efectos 
antiinflamatorios y son útiles para tratar trau-
matismos (Contero y Dehesa 2007). 

Una especie singular por sus diversos usos 
es Buddleja incana, ya que sus hojas, cortezas, 
flores y tallos tiene compuestos químicos con 
propiedades medicinales para tratamientos 
que ayuden a combatir inflamaciones, tumores, 
infecciones y para tratar la fotosensibilidad en 
animales domésticos (Enciso 2020). Sumado 
a ello, es fuente maderable de alta calidad, útil 
como cerco vivo y beneficiosa para conservar 
andenes (Reynel y León 1990). Finalmente, 
Solanum amblophyllum permite la protección 
del suelo ante la erosión (Prado 2023), en tanto 
Duranta penlandii no se presenta registros. 
Estado de conservación de las especies y la 
zona reservada

Es importante resaltar que La Zona Re-
servada Bosque de Zárate alberga la especie 
endémica Myrcianthes quinqueloba, la cual 
se encuentra como Vulnerable (VU) según el 
Decreto Supremo N° 043-006-AG. Asimismo, 
la zona reservada protege la especie Buddleja 
incana, que a pesar de los múltiples beneficios 
que puede brindar, se encuentra en Peligro 
Crítico (CR), lo cual implica una probabilidad 
de extinción mayor o igual al 50 % en una dé-
cada (MINAGRI 2006). Todo ello muestra la 
importancia de urgentes medidas de protec-
ción de estas especies y alternativas de restau-
ración.

Actualmente, la Zona Reservada está clas-
ificada en una categoría transicional dentro de 
las Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
(ANP). El SERNANP (2009), menciona que el 
área aún requiere de estudios para conocer la 
factibilidad de su gestión. Sumado a ello, según 
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los miembros de la Comunidad Campesina 
de San Bartolomé, su territorio comunal no 
cuenta aún con un título de propiedad, lo cual 
dificulta aún más la categorización del ANP. A 
pesar de ello, la Comunidad cuenta con acuer-
dos que promueven la conservación del ANP, 
como el uso exclusivo del ecoturismo, restric-
ciones del ingreso de ganadería y proyectos de 
restauración del hábitat que se realizan en co-
laboración con instituciones locales. 

Consideraciones finales
Las especies leñosas encontradas en el pre-

sente estudio tienen importancia económica, 
cultural y ecológica. Por lo tanto, es necesa-
rio fortalecer las medidas de conservación de 
las especies de flora leñosa que albergan, con 
un enfoque especial de las especies endémi-
cas y en estado de conservación Vulnerable o 
en Peligro Crítico. Además, es indispensable 
continuar con más estudios sobre la flora 
leñosa del área protegida que permitan co-
nocer la composición florística por zonas, ya 
que estas presentan diferentes usos locales. 
Finalmente, es importante evaluar la estruc-
tura de la vegetación, lo cual ayudará a im-
pulsar los trabajos de restauración de manera 
adecuada.
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