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PRE.3B1' TAC ION 
Nac e aoa con el fí:n rle pzor nove r el interés y el conpromiso 

de lo conunid�d Biol6gic� y de otros agentes de investigBci6n. 
nsí CODO ��oy�r su fori:::Jción � capacitación paro contribuir al- 
desQrrollo & identificación ccn nuestr3 Facultad.Son los princj 
?Oles objetiyos del trabajo y del esfuerzo de quienes ha�eoos: 
:posible 1-�� pub.l í.cnc í.ón de la I, evis ta K I ENTE. .. 

Concientes de que el trabEjo solidario y conjun toj nedí.an te- 
el compr-o.aí.ao y l:1 �.:récticc: ccncreta de quienes querenos ha ce r- 
rnicha 1!16s ·digna. y �I·unde nue s+ra Fa cu.Lt.adj pa ra que tales conp. 
ni sos s-e-:1.�1 'x�ts ef'Lcaces y recaes, es necesario conocer y '!:taneja. 
12. Lnf'oz-nac Lón c í.cn t.I f'Lca y é1C tue Lí.aadaj o co rde con nuestra rea .. 
lid2d.Co·:1 éste :J.ro�.ési to hacec os Ll.ega r el pric1er núnero de nu- 
est�� Boletín;que es un, revi�ta científic8 y de opinión,18.ni: 
na que c�ntiene 2rtículor de J�centcs Biólogos,estudiantes y-· 
pe r-son aa Ln t e re sude s en la di vu Igac í ón de teoas en el carroo Bi, 
16gico. · 

Nuestro agrncleci( Le.rto de uane ro muy espec í a I a los Sri• , 
Docentes que co Lr.boz'a ror. de �Jé n e ra afable y des_intereznda,igu.6� 
nenfie 2 cotipañe ros Eiólor;os-ei pec í.áImen tw a los' :::1uchGchos del, 
Ccd. 88 � y t: tercer.:: f r0rsor.éJs que han hecho posible que 11�·. 
3uer.2os hc s ta Uds. ,no quer-enos nonc.í onc r nornb.res por t.eno r a oh 
viar. u nl6ur108 de elles • .:is! t.4isi:lo yect.iuos d.isculpns a los Sr 
Docentes B q_liieneg r;o puriuoi=:: visi t::irlos !)Or lo prer�ur2 del ti 
e.npoj pez'o desde ya. nuestro cor prosií.so a visi tnrlos para Las Pº. 
tcriores ediciones.I5Uéloe�te haceoos extensas disculpos a nni 
gos y conpeñaros nueatzx.., cuyos artículos no fueron publicados 

B��ernnos ten6ú ocosidD ést8 Revista por todos Uds! nos. 
pedí.uo s hasta nuestra :p:r jxina -edici6n •. 

COMI TE EDI IDRIAL. 



UNk Rb'VOLUCION EN INVOLUCION 

(� .:oscnr Olazábal .castillo! 
:�. -'. , -P.ue�to. que cada hombre ti'ene que ooraer,'la alimentaci6n es . 

un qbje'ti\(O especi6lmen:te atractivo para ·la actividad comcrciol. - 
Po�i.�sto mucbas .enpresas nacionales y trans'nacionalea se ocupan .en 
prodÜc�r:'prcductos que ha la larga van· a ser· perjudiciales a la - 
natumleza�:y .. al· };lomb:re.. . · 

� -' Jñ.�··los años •.50 empezó la Ll amada "Revoluci6n Verde" que - 
s�:sua· 'en el· usa de' fer\ilizantes,pesticidas,herbicidas, etc. '112 .. 
�$to d .. orig�;· min�ral;p.ero un u bono minerol · intensivo y onero ... 

' '. . . . . 
so -�ü.� :generaba: altos zrendímí.en tosj és to Lrap l í.ca un al.evado deserabol 
so ei(,'diñ�: y· e'l evados riesgos en la corrteuínací én del suelo,pro- 
�uctb.'..�.c�s-echado y, el .hombr-e , . 
· - --;·<·::· · Un as.esor agrí:coln en Bangla Desh comen t6 " ••.• que los pai� 
ses ��dµstrii.-aJ:i.zado-s: . .llevaron: a· 19� ccopesinos del .'tercer mundoTa : 

. . berial�ión mi· la qufní.ca agrazí a � pero su uso e·s hasta ahora indis�-, · 
. crirr.�ado''�Un ·eJE=:-TJplo paté.tico·; lél -contamin�ci6n provocada por los- 
ferti+·�z·antes-.de. Nitr6geno,esta· ·alterando el equilibrio ecológico- 
de lo�=- rio-s ·'y Lea. lagos. El ni tr6geno estimula 'la proliferaci6n- · de 

1 ..... • • , •• I O 

nlgas.-,y. -ot'ras p.Ian ta s: acuá td caaj que. cuando aueren ·y se descooponen 
van. éónsumí'endc el· oxígeno del agua, con La consiguiente ouerte de 
la mn_yor parte de· las fornas vivien.ies acuáticas. 

· :..-. · ·Feiizciente err nuestro nedí o existen ONGs -que _están enseñan 
do -a\':fos- campes.ínos a depender menos 'de �stos. productos,su�ti tuye; 
dolo·s/con- abonos. o�nicos,cóntrolvdor�s 'bio16gic<;>s e .: �n.sectic�das 
ve�"tdles.�· ·· - · · .. . . . :·.. . · .. 

·.;�_:.-. EI:·_·su.el�o: es. ·el recurso ·rúitural' más valioso,· del.la tierra y · 
r-Ob?�femente .. tl- más ;mal tra4tfJ·-�o.�in·· esa capa de ·.tierifa;s�·lo .conta- 
rÍ'aÚiOS: con lbs .ahímen'toa. 'que nos: ¡>rópJ>rc'i9n·at)· -Los riós y raar�s.Por 
con-sigÚi:ente:,._e_s .importante uti¡izar .cadavea más' fertilisantés or- ·. 
gánicos-;:pafa :de.feiider el-".fu·W,ro ·alitue�to·._de· nuee tros ni.et.O?{ Y� -- 

,. ,) . ' . ' .. . . 
que lá�·c;,iguefia,-_.es �µn· m·ás rápida que.,e� �rada·;· 

, . . 
. • , . ...� r � .. • .. � • • • -· --���-���---���-���-��-���--���-�7�������-����-��-���--�-�--- . 

(�.)�B���n·.te- cf:e: .la. Faculta� ·.d% _.Cieric�p� �:o;6gi.cas y .G,eograf'.ía 
. - U- :N>:S� A:· .G .' C. . 



OTRA VEZ LA · "MARCHITEZ" 

+·José Illls-Venero·Gonzáles. · 
�iue la: t�mporada �e lluvias seinicia en nuestro medio, a 

partir del mes. de . .hgoBto,que · resulta ser una verdad, si· es que - 
tenemos en cuenta que una-gzan mayoría de los agricultores de - 

· la regi6np emphean · el método de las "Cabañuelas" para- .predecir-- 
la temporsida lluviosa· ·Y de ese modo planificar sus Laoor-cs de - 
cuLtdvo s Luego .de i eae inicio de "Temporada",al observar un clima 
togrooa ,'por ejemp:Lo el de Calce: 1> se ve que la linea que cozrres = 
pon de a La :préci-¡,i tación,J"l'Uesua un marcado ascensos, en Agosto 
definiendo el :pico en el mes de· Enero 1> desde donde a S1:. vez des 
ciende graduálrnente hasta M�rzc �paY'a luego �ajar brúscaaent e en 
.fib;r�l y aleo más en Nayo y así definir la temporada de secas ,� 
marcando aobas temporadas el ciclo anuale 

Esta visi6n climó�ica en nuestro oedio�a�-ud.a a explicar 
lo que viene· sucediendo ce n el "Euca'l í.p to ", planta que es exóti� 
ca por ser· originarla de Austri lia y cu.ya especie más difundida 
en el .J�ef'Ú ví ene a ser el. E\lcaliptus globul�. dándose el caso- 
si�ar de que actuá�ente es más cultivada en· LatLioamérica9- 
que en s ·u, luga.Ji de ori�en (ILUROJEAUNI , 1982)º 

_Su presencia ini�ial en nuestro paíspen reducido númer� 
data de 1a60)(JACOBS,1981) ,h2sta que definitivamente en 1964 se 
produce su implantación mtsiva por obra del Ministerio de Agri- 
cultura;que;primero�me4iante el Servicio Forestal y de Caza y 
luego po·r lt>'é. Centros Forc..itales y de Fauna ( CENFOR ··s) han con- 
tin�do. 01>nf-éste jipo de accí.onesj promoc í.onando bosques o sici- 
plemente:11coi'Iio hileras ;en los bordes de los terrenos de Cul ti vo« 

· áia r.Ii te�tura ;xepor�,que la llegada de ésta especie a · 
�Cusca_ Er�->ete�tu6 _entre 1o75 Y. 18�0,habiéndose Lns ta.l.ado los If) 
. meros. -é'j"emp�:fÍ_ree en la ex-Haci enda de FUCU'ffi, que pertenece a la 
provincia:- de' Quispicanchis ( T;MAY:O,; · , 1981). 
Desd�f.éntonces .a la fecbe �ún en .es te país, se hon realizado r.s. 
porte-�. ·:aobre<!:)or ejem��lo un ác·aro,: del g4ner_o Ixodea que usa al 
�calfipt9 com�·hospedero y qU(l_OCasionc:. probleinaS· al hombre en 

;el"" C\1�· .(LO�l� .1902) -�EJ \C9J!·o · furabien _se han reportado �sec- 
; , " 1 1 t J • 1 ,. ..... :::\ ..... , ,.... • 

tos <tue se coticen como "�can bajos_ de la cor+eza" ·y· ·,fTalad.Pps 
. . - ... ·, . . . - . : . 

_______ a311 _,, .... �----�-· --- ... �---"-------------------------- 

\ ' 

( +) Doctor en Ciencias l3iol6gicas,Apartado Postal 274 
·· · CUSGO-PEW._ 



.de le ,:od�rf, 'l que se conaí.dernn: cono le-s -µlc[as nás ii::rportt:ntes y 
que. debe ·�a bcrse in.troduci°q.o. jun_to 'con' él vegeto 1, pues el Cfr:iú'Jí- 
)<?i�o� Pl'loroctm tha. -senipUnc'trit81 té.i1,1bién es-.ori_;in:trio de Austr:.iisT 
t��i.-lJl:.!'i fu.· _l:_yu�1., 19 67) ,Y d.9adE: · J9-75 -·� ·f. í��h..Q, trrnE:ii�O�-: r¿�-isi!rc·s - 
de· bongos Fotáes en sus 't.roricos , . :, ... i � 
• • • ' • • 1. . J ...) • 

· · ·: It�sult: .. - Lnnega lle do que el eucé Lí.p to cc1.10 especie,y- )or - 
l:;sj di vcrs�s_·_· �-'..,:·r?C j;erísti9r;.s- que IJOSéé-� pa rec í ern h? bcrse :ili:ptiao- 

-��si _pérféc·t26�-qte Sl .Laé é ondí cLones del -'·Pcá.ií, -princi:,;ial¡_en te-·'B; la- 
�Jer�a ,·:--ós éstC: ·c.cdo :clG ;·.e,tsé-r ,2-st6 fuera dé lf, rec.lidad ,)or 2li(u- 

• ,j . - . . . • - � 

.•. .de "" -��· zones.).gue. _pé:.�f rfrn��- a expone�:·: :JJ � .. 

·'a) ·contt�ne "íJl883$.!� i��ectil'cs 'y fung,o.sas.=(J/' .. COBS, 1981 ) • 
. b) Para su orecir.hcnto y desR��ollo. artíórrí.cosj debe ser insteJa.- 

·, do en Lugnr-es t .. propio.do_s·, q�� �on· SUtLOS DL CUL1iJ:VO. ( Cfil�HON, , 
1984).: - . . · · ., _r:, 

e) :!i.n los -viveros. forest0Ies en los que.�gerµina,requiere de cuí, 
dados ·r:;specii.les, coso cua Lqud er- o tra espcc.í e , --; 

d}: No. es ·ur112 -isp_e�ie r1decuadn:-que ·"f'ueds servir _uoÍ!:o rE!ÍU::sio - -:-b 
a Lí.oerrto "a :li-,. Fauna Silvestre.(VLNI;RO, t985). · 

·e)- Su ·presencia _:h.:.: raodí.f'Lcado e¡ PAISAJE N.\-'IURtlJ del Asbiente ., 
- .serrano. 'en' venerzl • 

. r) Su instálacf6n. se ha producido en lue;2:i;e_s donde 311 tes prosp� 
ra t·;:; especi.�§. forestales nat.í.vas a ,k S -que desjiLaza , 

::,) 1:-rovocc.. ciis.córdLnc'ié:.- cuando ., se establece _Qn l�¿Lres en los - 
: ,1 _ quJ-·:exfs:tep.5 

.�e·cursos · arqueo'l.ógí.cos , (y�ÉRO; 1.9��, 1984). 
h) Llcgr--1:.){·d�s;:r;roll�Jr sobr�-otra :especie veeetal �orlo que se 

-conaí.dera coGo).i'�pseudof .». • ".(V1_:_:.1:I.:RO 'r-:qL�LL0,1986-). 
i) Sus 'exigencias res¡.ect? anu trimcnto y 2t.'\la son e l evcdos , por 

lo �ue -�s i,µe'om:venien-te en ·erícon�Íext9�eco16t;ico éiildino.(VAN 
Dh.M;·f9$'i)�-�·�.· .·'·-' .··� -_·,·�: '.- .··�··· :·_. ··-�_:· :,, 

..... j ).). Pres en tñ°q , ;J:.�J : ºf·l.'.'JtChI.Tr:Z" -.;(Cl)l·1!·J�N, ·1 �-84) -, -. _ -. . 1 

- �ste úl�)._m9.:_ -as�Jecto· �� .!.?.r$'.q(���-:1eí'f�� el .que oriL;in:-. La pre- 
sente. no.t-d,-·dcbido e que -Le , )rimero_ vez·:.q�e ··_se_ ipresent6 éste .fen6�� . 
no fué motivo p4ra-.que"-·la ·]1.AO,·re9.uiriese·. de los. serticios e.e un Ex 
perto Forest'i'f,p&�� _ e.s.tuiiier'.e� :problema ·e� d��lle,y Luego de re= ., .) . . . . . . 
co:n-er la si�;rra · P�.:r;p.0;nn�plasmn. su. éxperfendiá .e-q -una publicaci6n- 
(cl··:,.ro,. .. 198',1)!.· . � .. , .. :•. J, .'> . . . i ,- l .. l,.1 .. ,.·1 

!l-.!J.11 ... ,, 't • .'\ r .... ' .. -: .- · · , ., .- · .... ,:-.-. i:.· . ._ · · : ,• .... ,. 1· ' . . . 

Fn el citfgQ:·,,traer.Jo,·so ·d�ba: cµ�nta!, d:é�que el. gron prol-leIJc 
se produjo en 1983 ,�n .. {p�a· alaiin�nte.,���1;3to.que·': el' foll2je ·de los-· 



••• eucaLí pbos se torna e.r�1�yille1:to y luego produce en ·secaoien· 
to del árbol.Las pnímeras especul.aoí ones señalaban que pedí.a : 
debense al a taque de un hongo del género Phi toptora: o también- 
ª la deficiencia de Boro en el suelo;-. · . · 

Sin embargo,un análisis exhnustiv� de la �ituación,per 
mitió conocer que el eucnli�to• estnbú siendo-est�blec�do en t� 
rrenos illnrsin __ les y 12 sequí a ·_.rod�cip.a en esn "Temporada de- 
Tl.uvf o s" lo af'ec taba aI ··,unto de· ccusar la ''MBrchitez". . · 

, l • . . 

DJ.r2n te los úl tir')s ¡ec/es') es notorio un cor.1prirtihiien to 
€!normcl de- .lo.""', ·f::-ctores cliJ (ticos en riues tro. t1edio,y- nuévotl�!!, 
te se- �1UE:clc no tr r-quo .on Lr ru tt 6 Ureas yo se e�:t6_.presenté3ndo 
el � .!o.rillcnto del follüJl.,t. Lcn trns que en l� ruta en Oa l ca 
( Oco'rao , Lr, =1.lnrc· i tez" c-m seco .i en to es un hecho irrefu ta ble 

� a fÍl�élles de 19�1 • 
-!sta rcsu .. id' sfn tes í s del p rob'l er _ ,no� -peIY·1i +e »Irm tc 

ar · l; hi�ótesis de que e-1 cuct.Lí.j. to ('si cons í dert.r .os e 1964 : 
como el cño desde que be s í do es tab.l ec í.do �!&.sív(...raentE en nues- 
tra forésteci6n) ho ha logr do adap tr rs e a nuestro nedí.o COr!lO 

se tenía JJr�visto,y quo Lo ;-,crchi tez, s íupl onen te es una uues-e- 
tra de desadaj tacf.ón o � o trns pr.Labras la r-espuec ts eco lógf- 
ca del bioti�o 2-�te 1. prcsenci2 de unn especie extrnñ� • 
.... �----------...--�----,__ ..... .__ ..... ..- ...... ._._........,_� ---�----------�-- .... ---� .... .. _ 

'HUA,,i�� Q.UI 
. . 

Flor y 2igno endino que. b1 o tc s � 1,o_rfíri entre l � · u 
los pajoual.es y rocuedal ee corc'illeranos.,y 

· coco pequ�ñ9s 'pendones· i;e,� os tE_ �G� tas ;;il. sop.l o 
del vend rval cual .derr-nado ira uncra bles r;otas 
de sangre, · . ; 

.. I I . 

.. ¡ Oh l ui . �-- ado hurH,-.lqui; cuántas veces t_e ... 
�rrebaté·de tü·nctivo lar,pcra en actitud triunfante 
es trechc:: ·rte ccn tra wi _ cor- zón �alpi tan te "; 
que perecía sangrar ··o �os _cuatro.vientos señalando 

·LÁ RUTA DbL COL1C'IOR DE P���TA�: •.. 
. 
'. • 

7 
:Huaéanqui�un �e .Jfljr:rás: de .tus el turas. 

.cono no b1tfy · reaJ m:1¡.g9. lJl�m- cútirir el pecho 
.del COLECTOR.:m· PttJ�T/1.p, y r).SY adornarás al que 
en -vicial. te amó 'j,· é:l�¿rici6 con fruici6n 
inennrrable,y- con tus _go��s sungcí.en tas 
cub_rirá� Jli. frén�e.Í�l�9�füLUI• �sco,2 �e Octubre de 1986 (1 al!!) 

·nr. JUl,IO C�SA:R. VARGAS CALDERON. 



NOTAS ·�soBR? ,ai·:cARi�IVORO- �KCTRO DISPJJU:.IX>'"C 
.. __ . . :! ..., � . i l..:. . - :... - . 1 • -··- ... � 

{;t-¡- Wil�redo '. ��i�l:�-:{_-�:7:"iq�ez� -_ ¡_ _ 

-::,,..,·-�s:pftij·�r.�s- a_{�s �el ·r:��j -�e_7

�ó�e;o ·de{ p�e�ei+te éúio. tu-. 
ve .La :o'-e�,r�n.:frdacf de ·Il"e�f�PP!Íé:.� a· �-o��)�Yc.:..tores "Heliq Ferrri_z de .Al- 

_f,iSidi/ y- . .E-e'$iña{-.:Reb911célS'•'lfo's�t<:>"zoolo60� -'<l:e.,"1.?,.JJniyers.i,dn·d. de .Sao "7- 
. ,.. r ... • . C: ... f >, · · ·<tt F -- ,. ... -- " • • J. 

-�ª-�lo .�si]- ,qui_enes:.t deciden viqj '.'.1!'._-pex- _eJ:�y_9:mino. Lnca y s efia La-e-- 
�mó'.f(·�o·· �:r:w-;�ei.i�-�Ü.l.: de.-/!3b"servuc:r6ñ !.y.· da- __ tr&DDjo (,hnnn"'QuQb:;; ·y fµé- 
�sosprend_�tY-t� co¡fs:i .c.ádi:-q_t'l\/ ·de -ellos -.esco5i9. el 8DélDÍ{.erQ_S · u O Lse!: 
vnr,ls Doctora R�gifu, .)1�bJ:>µcüS y. el E.tutor··a�_;ésta no ta . .nos. .tcca..«. 
.s_��2r-_· ·¿-��'}ó�i,no;.fo:��j):�uo ºth_·_.�1�i-�.t�? _rJedi�-�º:-·��;f���'.�}�!�\íf�· "º c�m�vo�o __ de !f;-. fa-·-;-i_1 Lí.a Mú.S!tel:i:fct,e;;:s�hfor,¡_rlifJ _J.ié-.�;{1:L�é1e,_ - de L 
rsénero, Con.e r,-��.-�s ,_/:es:.Jec:J;.;e _ Oon eno t1?-s;_ rex� . - :- ::-- -_. : __ z. •. r ,.,; .-· - . 

. ;�l .. zor_fipo··o e?íajs�--t�ene DE;la -re-t:Ju.tacf�ri.; --ú�r.Ojrfif _un peri- 
to en {:,U�_rr[.: q_u1:2··.icr1, oide65 cr..s , desde _el 1·o_r4e ·,élo"t,'e.:c�-0.:rz .t.I hcc í 
co s.La _punta de lé co La , un :psr de w-tns ·,blÍrícás c;_u:e :urinci=�Ls!l- 
un Ldaa- cn 1::. e::� a Lda Y:..:fVDf!� e�ª;.:;u.cpó.t_i..g.gse .fü:clD los f'Li.r .. cóe ::J .. pro 
l"°[J�.���e · - .... _ +�-l" .:. -._:?:--:��-:=. �- - ��-�:--�.;_�- � - - ·· - � · : � - _ -, :_; - ____ �"'·";&..� J)OI;" __ e_-1,. . .r·c.t,_o. . __ 1_;__ . , . �---;"?,,-____ . -·-:-'- · -- ---·-: . 

. El generalizudo. teuor:-.ál. rriec.:.ni:s��f��-sivo.,-del-_:zarrino, =, 

se debe a L no trenos �iversel descoñocimi�n·to�!_c.\�l ;,&pel, que [tcl - � 
_ t1ecanisoo d�segp1ñf:.�_ ls:�4:QP·.· ... de� axJ:i;.i�al:·��cí.:f,t�c. _p9,r. -�·�:_n,:!·:tµrclezn 

·_;únicc:.Llen te en�-é�e�:-1'ós" ·:ec� tal- .'afue:.,.a� verse-.- '.1ol_es:ktdo--0'. ariena 
��d��'.�-� :· .J?i�ji"t�,- él� prin�iI;�o- _a _·pbserv��.�.l ene,�f:fs"'O. T:ll:�\li_fE,l_.S -tol;,ea 
él¡� sueló ::éotf Las ext'reqid,?dés "an terior�s,, el -·si�ien,t;ej-,li.10.vir.ü E:nto- 

. p�éven t�y(5'. _-.éS ·Íey�tr"tf¿r.·_�¿})iplJt.�1'$,1-"�ida_:fl/usi..ve�ti,cál.filer�}�,iSi Se -::-- 
'Le. si-6�é- h��.t:i·Íi�ancf�:_yiíe.l���<r�scfü:¡enfé!;.Íéi -ciib:éza<y, .. :-la:.: paz-te. ¡:oE._ 

-terior;._ciiri\ffdn; h_�ctta�:'�l.:-�:<i,yi�-psbri9,.;���.9m,?nto qu:e -·l.é-·a�esta ::� Los - . - .. . .· . de . �, ... ·• . : 1 . � .... , . . .,., t s: ...', • • � • • l • 0Jos·un2 �carga.::· . .J-.a-...1.;1�;izc �-..,-��;::·-'· - ,,;--�:L::-. · �-- --;::_!· ·. ;_ ·::· .,_. 
�-. . .. :f-.tEis '.,gl_ppd_��J.�lft f'J�ite���-j si�t.n;,.:i\_�j( -. �C?b:ijó,..��le- le: co l.o .lji -- 
.. o i �otr6;::it2ci9:/�eT i.,:��·a9Jut��P.'f�unc10l1,foñ:··°'; ��cr. pulverizotlp:M@i..- 
·,cuqfi:�o/én· ·-eli J:JS?!Jl�r1 tq.ft�ea��"E��f-r���-9.stétri_;}l¡J�:ll s�r!pp: lós�: ext�<:7:l'a5s- . 
de'. ?-.º�. -�-0:n,?-up:tq�- �-ru.�:±:.ft.1��\\ff!}fr.��n��-�1(fa;�n�. l�21r:cms,-�� �:��s- 
se _ con.tr?-E'11: J:os· !U��!,!1 �q�_l?.0��;�:i�,T� ··-�0rr1.n? _-'Y. ��t.-� .ü�O.;f....)··,c?1�-trc, 
f::l_ bl�.ª9. 2- c���os:¡i<t:i.!il .. �!-��i!l·ª�' ���2-to.so-! mn,�ff.�·lGnto_._a,:.::�íos. - 
30 cr�. del orifi��o -����i;;"'.'tr:a\��s .Jt:d�����-·,���y�.dores se·. �1'-t1?}on- 

_ .. eri 'lino" solo P�;r�� ;ir; á ·,_,dat�-- �-�11Y::(efíí'fi/P9:i�;(trbj�rr�fvo·.: �:·-·. �' :; . 
. : . . ·: ;"( Jin )�� t'er�_a� r�el¡/ffcfitfncf ésºJi�.��&f.e�.án±�'-)fibuz-,.bc.si(�' .3.51 . 

_d�� 4i.�.�ariq:1E;(.:j· \y1· ·pib\r·�-��Q�e},.:cúM�cte -:1)ioorl��{ .. �nos ,.�idi�?iiro_�· Y · 
�ueg? 'prisc-: -�,j_:�rt1?_S. �t;f(t�������.ie·1·��;. �nih�é4_!��� S.e, renQ�l.�-t��ioa •.. 
. · .,... •C'jrr";.�:'S�.--,-� .:_r. • .;_.(,lo.L-•. 1 •. )r_. ·• . JI ---�..;;;;--------------- .. ��...... ·-- .. -----------------·�--··�., ... ----·: .. - . :.·.: . r-:---;�\·J._¡ ... - . '";.,,. . _.. . . .. • • ..,, � ..... .a, - ·- '- - • 1 .: •.. � ' .. ;:. ;,,.,..... • 

(i: r�ofes�i-·-�p_riñ��#Ba;j}�;a�i�;1;�·?dá�'z8of�&!-;j¡ \y .-in to��O§�· 
' .. . .. "\,.� , n i\:+���� •:. !') 1.!"° 'L !\rn··;/f ��r<L.. L� f . -t�� _ . _ ':T. 



Es el: pe�üo�q líquido en si,m�� que· Sil b�dor;.:J):enetrante 
lo que causa-:..él -ririiestar de la rlétioo., su princi-pioi���:�vo es ei 
mefcaUn un sul.furo que irrita la piel y que puede··.:.oc:?sionar -la- 
pérdida tecpor-=s..J.,. �e la v:i.st.1,p1.oduce _t[imhién ntiúséii-�;:_ij'icluso el 

1Pe:tTO que �ib�6 ln descarga ),leg6 a, suf�r convuliiMes. y de_s-· 
vraiecioien��-�bién observar.:6\ ·que el alnizcle es fosf'ozesceri te 
por la nócbe'y su olor,se·p�rcibe a gran dist2.�cia,el olfa�9 bu- 
nano lo advierte hasta un kil6netro y nedio. · 

·" ;: Es_-J1éces�io aclarar que salvo su alnizcle el �_orrin� no :. 
-��sa nit:ilWl aa�o y ·�or lo obs€rvado es un carnívoro ouy ú_�il. p9r 
�.que destruye Y Se alfuentc... de {:OrgOJOS CO!JO ,el de la papé! ('.P.r� . 
;_ñnotripnex lati thor:.:z} y: �el noíz (Sytonhilun zen-n�y�-) co�o ·(1 
biéu .de Heterogo!Jphus �oai),y todo escarabajo que encuentra. 

Enccrrtzanoaun- nido con cua tro recién nac.í do sj esrtaban cie--. 
::gas y carecfanüe dí.en tes y i)el9s,l�. piel r-oeada y azrugada y c!i 
da uno pesaba 15 grauos, es· 1eci:r pres en tan los cazac tenes al tri-.,_ 
q,i�fles -de algunos n.,a.wíi'eros. 

· ·. EL CULTIVO DE PLANTAS filDICil\�ES Bl.Rf .. L{ ,._CO?JSERV!,CIOlrDE 
BECURSOS . �Il�j-}lICOS , 

� _._·.1 .·· - ' . ' • . 

{+) Justo Mantiila.B/! . 
- . • ·-- . f . . . 

_A)/'i:.! IHPORTi.NCIA DB IJ.S .P�AS MEDICirH.L_ES :· 
. -De�de hace .. ti.eü1'0,la:·h\lcih1ida{ ti�e�;a-provecbando el uso •·· 

_de dif'ereutes·: J:Jlon�s ·pt ru _t>roieg�rsc de. Las enf'arnedades o para 
_curarlos.Cada civilizoci6L tieD'3 · sus propí.c.s pl&ntas. curcti;vaa. o .. 
!?edicinales.Iil efe�to curf'+.iv9 de La o��cinn tradi.cional tÍoro.�l �. 
ge�te se basa en· la nplic.a��6n de �f��.tl",es hiérbrfs- c.eqic:inales' 
y ccn frecuencia en un rf-C·'·es¡�éia1 ··qÚ� so Io conoce el ·,cµré;ndero 

· c. .el ·infdlco ;tredicipnal--. lAlron_ti � I� -�vó3:�c�6� de la �.ni.dad , -- ': 
desanoi-16';.lm· "'cono�iLliento ·profundo •'del ef'ec to curnt�vó de: _la� - : 

·pl9J1ta8 dentro de cada. civ5lizac��n.q_�ocemo� p.e. �� nediciria _;. 
tradiciOD9.l de. Af�ca,la; ��tl+cina de. _lq:yuy�dea de. t{i.�·I"Q<µ� ·y, �r�? 
curanderismo de latinoocijrféa,ía. efiqacia_;Q� · 1a .aédlci.ña·� tradi�- ·.· .. . . .,..-·-"• ,-. . . ,-·"t.·•. ": . . � -)·,..,, � 
cional: no�loénte __ no_�,e�� ��sf��ib�-�-·�si:n�- _est.á·r1�igada- a �-� civ!, .- 
11.zac16n dende se, ñsarrollcS. · -:: · . _ · -·: - , · · _:.· 

... > � • , ,, • . . . - - ·- - - - 
. ·. � · ..' ·, :.. Por oq:o� la.do .tensaos_ ia: cedi:cit1a acadéntca .:que s!. es trans: 
ferible "de una. civillzaciéri· a: étra.�erálmetÍte � se ruede decir-� 
que-·la oedicbla "cadkdéa cura �- ����o- �e:mo�mientras que 
la me·c1t.ciua ·tradicional- ·-cura�-á1 .6rg���t.al.Con. 6sto no _se _qt_ii! 
re · deci� qiae -la ·me�qint �_acadfoica 1*((��-i- t1ala.sino _.que- cada - 

· ,.. . , . . .:: -:.. , / .• ... r .- , 

diHiplina ·tiene-� -��a�as· t desv�;�jas y que la ee�-ci�a - 
tracllcional igual.,�ué l .. meiicina acad&déa tiene sü propio caspo 

.....:.:. � . :.. -L- :-:., I . . .. . . - • 



!isciplina tiene rus ventaja� y desventajas y que La raecürcinéi.'·7_badi 
-(i�n?.l .�t igual que la, nedí.cfna académica tiene su propio ��-:ip_o�. r 

-�- 

·- ·- _ · �Fn los úl tiDos años cóns ta'tános que la búsqueda 1de l'd'Jin<fus· 
· • ... ' ' J 1 • · ••. - ; · -·· ' :r -- 
:tiiá _�'f�n;iaceútica y cosoetica de nuevas silstanciae cui;a�l:'V,a� · obti,ne· 
�is.· ioP,orta�cia.;U!'.}O- de_ Los ejenplos .tii�s conocidos _�_s' �tt. ¡:q��stig·a�-"!!":. 
_c��p .de ;.la splantas usada's en La nedí.c ína tr2diciórtal de ¡� ·India11a· 
rndí c ína Aryúvedea� Con ::étodos ana'l ítacos se encon tr6 una -�é:;-ie de� 
sis tonc í.a s .ac t Ivaa ·que ya �e usan eh· La nedicin� ac�d(!·.:1Íga¡1-,�� t;j� 
p'.:.:> se conoce el 'vick vapóiuli qúe fúé uno de los pri.D�;J;Op i;rop.u�_tó"á 

.qie se e La bo ró en· ba se a los plantas usadas en La :,1ed+_Ginp. ;\�uv�dG� 
· La o�inióp- g�eral de que ló. r:e9J.cinü no req� e+� .. @� +9ª -:-. 

fllntas �s ref"utable;Una revisión· de los· catálogos fr..ro���i.cos_ �9-�. 
!:"tl?S tra ,qué--:nuchos de los ::eclicácen tos cont.í.enen prc4µcto��.nutuia-�·-' 
:es�·'9 b�se ae�Pléln t�s-:lo_s e:Jq:.ectorañtes -con frecuenyr�-- cm;itienen uÓ...r. 

• --· - • • • , • 1 r •• 
�t:rncto de Saponaria oíficinZi.lis· por. su _conte!lido. en �t&�i_as �: ·. 
1�cpsas.11e�iec:t::.entoE . .PsJ.ra-:-.el tr��D.I!lient6':dé Ls s �íepc_j��-� ��1·-_·c��l 
:spz6n contienen Saponi.ti&-:d-e �.:anta.s__,d�ll.género Di.�it?l�s o.!.Cónyi:.lª�:� 
iD. La buscaptna, un oedic&i!ien·:to:r�titiespa.��ódico está: 4at�ádo. · a ;�� ·· 
e de scopo Ianfna un a.Lce l of de de .. unfi"::-pfüiitá.1sol�n·5ee;i-.--q_��:r se -�oóa · 
'�strµoonio" .Los géneros Dí.oscozea y .;:sol:é!rt1ücl.-}:'.rodú:9etÍ-���-�s--:-a-:s:. 
1lvcs que se \�acan solasodir.o y ·diogétltii'á-r.t�s�eCtiirno:ent�,ést�s �.;-� 
as.tened as son -La r.:a teria-.-i)�Wa · 9 pródtlot�-�0,-:i'S:íé.o JY1nl� .r�r-'.P-repár?.":� 
c.ón de 1as _hor.1onas :séxj1ale�"{que'i·s1�=<:emó· ff]tit¡qoncc:í�vos._A°s!_� 
m srno no d��ébos _C?��id2��el:d:Piipa--,,¡,é�--s·ctfuífé�-.�;ia; ���niidera� '� 
'mapola". p1an �s\_que' es, la. case para:· laJ extrri1:ei.ó� Qéif-(�io_:·qu�_ ,..'"!'-· . ... .... , - - \ . ... - . ...,. 
lns ta hoy '�a e�· el nedit:á!!let_�o náff·efi.?1én� p�-ra -�os .dqi_lqres fue_!: 
-es. . . . r ,. • " .• 

- -&..-,.J' . - . .• . . - - · .... ,!..�-' . .l. .. l•. -�:..: ----�_____..-�-�---:-��---·-- �----- �..-:�·-----��� ..... .: � 
�) Egres�-do -d��-�l.·,�1 tdd' ée díéncid,if-Bió16gice�s ',y'.1

�</srBfín. i.'f .L 

u N S A A é . · . :"':. · �f�(, _ : - :. 

.. Coorcli�dor • de¡ \�.:s::ti'tu�o de Ecóiogía y··Pln'T:l.tas Med�_cinale_�: r: --. 
_:.CUSCO, "�J)Bk°ta.do .poStf:1_1 881 • -----=�· - ·· . 

. .. - ........ _ ""; .:..- ..... ; -.��-:-�;:i�ci� ·c��:�a_· 
miando se· enátbola- el AROOL 

; cono sfu bolo �tibc.iJ1¡ econéraí.cc 
-cultural· · ., � " . . ,. 
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LO[. ñISFRAC�S Qt...:; US1\JI¡ LüS AN:ÍMALFS P1'\F.E:�f.JiOTf�E.1IlSE, · 
AT/1.CAR y PúJ_,:r;it COMER. . . ·. - � · .. - � . - 

( + j WilGer i�ucn:puri Fi0ueroa • 
• • j 

"I� mundo es un esccrt2.:r:io: y .. todos. los ho�ibr�s-; .y -�·mjeres - 
son_si-.¡�)leDente actore�", e_�cribió .¡�Elkes.pe0ré. Pezo "9Q·)€S- .sÓl:8- '. 
uente el ser huccno quien !1GCe con el.·.it:i��:intq·:;:_d�;pli!ÚO...t''D.,S .. �!:!_ 
pec í es su:i;,driores de anir!al�s-.i_tii tan al· hdf(bré-fy/ÍoSt:·{nferio - 
res se ÍT.Ü ten Uil3S n otr.1s fui t.nndo forri.2s .Y opa:1.>:i'éhriü:(s de��.� 
reyn,o vegetal O 1"Jinernl, D·2r8 .enno SC�.r�rse, desri@iqr�,��y ··1i_cee!J: 
creer que son ·lo que en r-..3élid,;d no son sEs ta hQQ�]i,d&d\.para 

, disfr2.zc.rse es lo oue St: .conc ce co:.10 1'H�!ETIS11IO. ·. · -. · · 
• 0 \ 

Hay teori2.E que couaí.der E:ñ� que el ci:netis�·-o� en _y�rdnd s2_ 
lo es U11.:... rc'-4cci6n S'?'Xu.al .... /t'(.VOCc..:uo J:JUr La 1-'resE:nciú· ·.<-:i-_e colo--:- 
res diferentes que: resuLcmi· E .tr�::.ctivos a La especie que Ír:"ii,ta. 
Otros J.U to;res . afiroan que el cac.bí.o de .. e olor en Los andtaal.es - 
se· urodúcen senc í.Ll.anonc.s :;or una exT.,erienci& tnen t e Ls-La s enaa-e 
ci6; ele color dei 11¡:;0dtio-tt: b6tOf? ceniales &nir;ml�s' que COU�Cen 
11el di.-s.f:rnz.1t, tÍenen ·in+inifü-:d de recursos,_t8les. C0:-:10 2dch:t�.r � 
1.'cc.retss11 -de . SUS :::odelos;un_iEn2s,es�iD:aS,ojos .. 11p.int2.dos" donde 

' . : , . . ..._ - -·· , ·. . - -· no. los tiene; e tc , Go7�iC ._ ���é..�rr9llnn .-y perfeccionan e_ste arte? La 
ri.2 turaleza ··eff 12 ,�SCU_elÚ !_'\8pvill9sa de ést9s·· Uir:OB • .·- 

-Ó, 

�'t-.: ·. <�.:-, , 
_ . �� tecrí.2._;_ deL _:���_:ti�..:ó na·t�s.�.an(?_ tj. tii� do ·r:sí en �oh�; ·a. 
su· ", _descubridor;ha··_-y-en�doc.siendo dis·cutid�recgtidn e a cep tada- 
cocrpzobc ... da. o .1-::-�plr.-cle -por o:.tro8 .ns;�raJi�tc..s durante el úl ti�ó 
sie;lo;_Sip. __ d�clfi �:),B�Il2_:;�J·¡;�a_es_{al:·�-r� --���s'b�- subsi.gu{ent_e�-·- 
Lnve's tigo.ciones -en éste ..Jlé.: terir� ;noti vendo él. aada .. unó de noaó-o-: 
tros s. i;n$g�r.·y_- sl�scu�_i:i�_-C?da vez /ftás. Lo -�sc;>ci?:>_:ródo del ni"Q� � 
tis,:.10---rrni!..1z1. · - - ·· · ..... '·. ·., : ::; · ·· - ·. � 

. . . .. . . .· . . . ': ( . 
llo es intenci6n nues tirs incluf:r unz- rel2ci6n coujil e ta · de 

los 'caeos de :r:d.netis-_10 r rrí.na L (q�e ... se __ producen por l11illa�es}'_:-� 
en el prod.i15ioso escenario te :lf'. -�ntu"teleza-,sino. po r el col\lt:fii;. 
ria e Lcenaa r algunas f'orraae ·a.e· t:lijil·é�isnoº :iradíc.ional°es�. ·--�-- ; __ � 

. ·� .... ': •• ·.:>�·;.,� ..... 
-:-··-�. ·-:�<. ·;_�·-,. ! •1:....-: -...¡_�·- 

..... ' '.·.:." ··· ... ---------------------�-----�-�----��------------��--�-��------� 
( +) 8�tudirinte de lo Facui �d�d·�··ci:-e�CiélS Biol6gi�a;-'\11trsE¡c. 

:_'l. : .... -fe' 
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LOS OJOS ?Il";TAOOS SON MUY ENGAI1AOORES 

Jn tre los an íraa Les que" hacen teatro", es muy frecum te ver- 
unas �uriosél·s manchas de co�or que parecen ojos ( e� i.a. 'cola,alas o 
en- a�-�n2 �·: otra 'par-te del cuerpo) osea, pequeños · cd rcu Io s . concén tri 
co s q1:1e e veces: tiene inclusive, una especie de "pupí La :1 en el cen¡ . . .. tro. 

: :,:-_;st6. cccprobado que és tcs "ojo,s pintados" pueden °nfarecer - 
de �p�on to, _en un momento de _peligro., pa ra chuyen tar a l eneuí.govPo r - 

:e:i:,e1
�plo,e� pez-: rueda. (ojón), tiene un <?.jo .. sobre cada ago.lle,a ac- 

b�·s lo dos de su cuezpo, que le aí rve para in tmidc;.1r� ·¡!lasta a los de 
s�propiu esi;ecie.!' cuando· un pez rueda se enfrento a su riv2l, ex- 
�.de las agoll,�s p:-.ro que sus .2 -gri:mdes "ojqs vin_tados" �uednn - 
coloc&rse r. Los ]E, dos ·ae ·s� cubeza,y,visto de .frente,d-1 la ic12rc..;,- 

.s í.ón da que tiene un, nac rocéf'a Lo doncornunc L, 

· 1"IIMBTI SMO AGRhSIVO. 

En La: duro lucha ¡)Or 12 su perví.venc.í c, tan Inpor tan te son , 
Lr.s artes de La def ensa cono les del ataque .Por lo tan to .. · nadí e , 
puede so rp'rende.r -que los t.í suos no sólo .son .u td Lí.zados cono i:Jedios 
de pro tecc í ón sino t21:1bién para. c rea r sus propí c s trno)atS. -· 

i;l ·::iimeti-Sl!IO agresivo no. es sin6 Ln Vieja f51-u}:¡ del lobo - 
disfr2,sn_do de qyejo.Inclusivc \os honbnes de pueblos pricii ti vos se 

'cubren Y.. di_sfr2zcn con. :piele·s·' de Los BÍSTJOS anáua Les inofensivos q t 
desean cazarv De -La ·�-:i�na t:itmera,los··cmicmles de p resa. trat[.n de - 

·imitar n sus.presas p8ra-poder hricerqa�s� G ellas sin ahuyentarlos 
desa:rrollanqo incluso l[ rarc habilid8d.de toDar la 0pariericin de 
flores u hojé'.S._ 

Un ej enp'Lo sicrL�á tií co' es del escara bajo de la especie· de los 
n8ntis (que quiere· de.cir pror"eta),así llamado por que junto ·a sus- 

.• s .delanter�s� en actitud· de' qraci6ri.Estos· Lnpos toz-es dí sf razr; - 
· dos de san tos desarrollen unas menbronas "de colores que parecen pé 
t-illos 'de. flor de Lo s : arbustos donde se cuelgan para espernr infl6vi 

·les ;i 11i-ez�ndo" ·a que se .. acerqué. algún. otro insecto agr�dable .a su 
'-rial�dnr�'·,:-·· .·. · ... - . � .. ·. . · .. -, ·. · 

:De 'íucdo que Los ipi 'té.dores no -son aí enpre los nás �.ndef en - 
·sos.t sino · tair1bi�; los agresores-. Ya no se trata del más 'ruerte, por- 
�l .contrario ·del· iaás ingenioso.Pero, como sucede con cua Iquden re- 
J)J:�sen tac í.ón tesitral· unas veces tiene éxito· ••• y otras no • 

. · . . .. . . ., 



rp ,r.1,i, u· ·o '.R' L· .. ··s GUs_ .. ., ... _,uc..:: -l� .'C..: )� .l. .: ·) .._,_ .J. ...., : IL\G:.:LO USTi'D l· tso 
( +) li�xír; Ys:: l:el :c:: .. zozLe Púlomino. 

� s� �- ír-- U d.. «ue el .4ni1.il 1 mti s. Irroor tsn te en. la grartjp. o- 
�) .. .. � _-:._ ... -- .... • , t • 

·el j< .rdín es e l . Gl+.e:tn�J, �1�unc-1r�éJ o:-plrrcs gig-.-:m tes, de ht s ta - 
3 ! 51µ. - de lr.r:;;o, vrv�n-:- CTJ. re1;ior, c's ele A���rf.tli8. La t12yoríe f sin e 
ét1t:·rlo, sólo tiÉneh. unos j_)OCO! C: •. l� de !on�i tud.L ¿ esaz dé;'- :€-1:lo 
re:..:1iz_�� 1111 tr,.,.�8 JO : ii;_J :>rt�n.t( , exccvan por 'de 1.,[i j O de la SUper- 
fici e 'y -f9r..:1rn túnel.e.s -do .cxer aJ� o t.ravéz- de les cua Les Ll.cga 

:.. .. ' •• � ; J l • • 

·e.� 8��e q. Lrs rE" Lcca. Los s;,.rn,...r os_ ho'ra drm Le t�errr contínu.�:--'?!!.· i:e .L·· tr�iJ[.!n en los niveles r ls ,:->�·:,Qs-·:y:·)'!.. r-vc cúr.n en los n-i- .. 
vaLes �.:,és :.1 tos.Euchr-s de éste� áctivick des pueden. o l servar-se-. 
y ,.estucÍin:rsc� c:orfét�ye;1�_do u1Í:·t.0ncillo t: nque con r.Lgunos it,it·a� .. 

·n·oÉ·:.dentro.'· ·.: .. ' ,., .. _ - .. :. - .· 
· Se ·ná��sitm� 2 p'Iucc s d�··vidrio 'o pl(;¿tico tr:!nspnre-J/te 

·d0 · unos 25Cii.. de 1-=·.r�:o -y .m listón de uadcra 'de 3cm. de grosor4 
Fo1!1e con Lr. r:.Gc'.e:r':' 3 Lr c .. o s dr un rect1n�;ulo· qúe quede en tr e -- 
el·los los 2 .ví.czí.cs y Lu o go er gÓl!ielos a ce da ces to do del marco 
-diag�a1-1nT�Con 2 t�cos de �Jdcr8.�l�yados úl pie del r:nrco,és- 
te se. sos tendrá r.:e� or. ·. .". · .. - . . . - . , ._ - 

.Unr. vez ccns bru.í do , Ll.éncLo de tierra. Dentro de lo posí. 
.b'Le , q bten;;t· · 6·:·cl: ses r'Ls+iri tcr, aunque no ··eenn d� diferente e; 
lor,s�po de clivers� tcxtu.r2,[--'llede 2�re58r �renn,tiz2,cenizas - 
p�ra producir d.í.chc s cH.f P:rencins.Ptsela i,)Or un cedazo para que 
no quedo �-·iédra·s y écricl Jt ene'I tanquevcuí.drndó · que ca de capa - 

.uí.da unos 36�-1. · de ·¡¿i'os·or._'r'fkÍbién puede 11oner una ·é�p::. de �,eque 
ñas piedrDS. en ·el r.edí c d=L U:TI(!ll:S·eRi��'Ue: ce da CE?n,:1ero no de 
mr,.si2do,�crc.· que no de fo�cú� un che reo �:.e:l 'roh_Eio-.Cué...ndo esté 
listD,ju1r"ce �!l�-un�e_ .. :!�snnos (el 'ja�dín.·.o.�l64_ue'io·s:.-én el t::mque� 
y 'observe coclo:re'i!ipiezcn -a cev, r· tµn'.éi.es ./�{:;rezu"e aLguno s hojns- 
muer.tae O recortes de 1-, .... s to en la �ur;·erfi."cie,c�:>n. 21JÚn r.bono O 
fertiliznnte naturel.Cubra el. tanque QO!). poliet--ft'enó,'o·-�16ún - 
otro Lc�toria1 Ó:SCUro.�:�o· lo deJe ·al_ SO_l.-:-�cmine el ténque cadc- 
d!i, .,Ver1 ouo J:.· J .. cr-:o-s de ·t':teri!! ·)�.e n.czclrin e r:ed:i.:db. q�ue 10� - - - :.) .• .. • . . 1 > 

.tsiisanoE· c�vnn ·cm :éllas.-; a. tie;�1.i· :-d:e· ).::. s C-: �os·.·�upei-i9res ccerñ 
·a· las it1ft:ri��eS .. Cl:1,µ_n9-'o. lo�··�r1�l�� se''·d'érrur.1t.�n�'y ,.lE. .de las - 
inferiores·. serl de:9o"si t�;�ó;\,cr :los. gusr,nos cercá (ie la su� erfi 
cie.Pod.rá r:.edir le veloció .d con _q;v.e se hunde ·in capé;: d.� �equ; 
fíes piedras. · .. · · · .. · · ·. _-.. :- �· �- : · . - 

........ ..-�._. ¡,a..-- -- ···--·"--- -- ._ .. _,.-:-4 .. •·---------- _�� --- - t + 1 Estudicn_t� d� la F�c���c _de�Ciencio� ����6gic�.;s�m1SAAC. 
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·También verá como se mueven los gusanos en sus túneles,adhe 
riendo cada parte �e su cuerpo mientras _empuj?n o arrastran a las= 
demás hacia adelante.Por éste rnotivo,rio cooviéne separar las placas 
de vidrio raás de 3 cm.De otra manera9los tú..�eles quedar!an escondi- 
dos en el. centrooAsegqrese. de. que la tierra pezmaneeca húoeda y que 
haya :bastánte alimento sobre la s.iperfic3:e •. 

� CUANTOS GUSAf�OS HA Y ? e 

Puede tenerse una idea d�l número de gusanos .que existe en 
el jard.ín.Qmarcando un ár-ea de Im" Y vo Lcando sobre ella solución de 
�angana�o de r?tasio (KJ'.in04)�Disue�va unos �5 gr�oos de ci�sta - 
� en 3 litros de agua y vierta la mitad en el áre3 marc8da.Los � 
aano s asomarán a la superf'Lcí a-Jún te'l cs y cuéntelos a. me dí.da que a-· 
parecen e Veinte minutos despnés/vie�:ta el resto de .18: soluéi6n prob.§1 
blemen te salgan más gusanos s LávaLo s en agua limpia a medida que ·los 
va:.juntando�y no ·sufrirán daño _é3:lguno. · 
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' ... · . .. , .. 
LOS JECURSOS FITOG�-GTI.COE" ¡;:;} EL F,;.HU· ·_-. SU.':-FUWRO 

C+} . .-:ai:���-: ... Rcri�·· ·IflB�ía�-U-�ga Soria:. - . .":. :._: - .. 

. .· ..... ;�:d ··:·/'Jld.iri�:· .. P.Jrizzón'icó·� 1::econo.ci:do,-';o�.: 'todds. como el áre�. 
¡r:�·itir-�i}ili�' .i5Ímrda� 'y conserva> '1a�. más. ·.gr2nd�,- .. bici.diversidad gen� 
�:-.'ti;ce-66%:-� .a .:nfv�l> !;IUildialy.-·.eEtandc:.'el: Pem·=uoÍcado en esta zo 
�)la-, es�:P-�tad(>r -de- .eata i:>rdi:, riqueza, -qtii.zá·: ·er,:únic_o 1nterés ·= 
:í.:Pé;rC. ::e:I. Jrt.se�t�.;Y· el -, 1"1turo.·: �.stá-f:,, nut1stras.;;wa,10·� t::.L. ueJc1r, 
\�fi:te .. inv.:1J_9xable-·_:r.f:CUXSO -a intE:reS. de<al.t·o·. ,ri'esgo -o' é:ij,enos; O 
-J7��.3ÜI:ar:· que ):�e�ri: .ef'Lcazr-orrte :.ap-rovechados.·:. . -, :· ,' ,': ·: , 

'. ·:.-:· ... : ·?�:r eUo. en .. el .nes dé ·Junio del ..cresente año, ha· sido- - 
creridó�T·. Siste,1ri-··}Tacion!1l. ·i�. Iiecursos Genéticos: Vegetales SINAR 
GJ:':V·!:� ·.tnstancrits .·del 'insti ·wto :¡-;acicn�lde. �vestigaciónes Agra - 
ríasj .y;� /(�omdustri_ales,el INIAA;qu·e. trene -por-:.:fin salva�nr-::- 
��:-.t:·�:�ili:�r ·ª .��eru tud. ,_los:-:' 1re�os genétj.dq':3 t buscando . rai 
talece�;�].é; 'capackdad de Las. .ins.tituciones,fomentar, la coordina 

,. .. J·.\ ' . . .- 

. ci6µ -��e;r;�sti'ttici'onal y_ mantener una pemanente informaci6n- 
sobre· ·l�s �l &�opl?SIDP. ·V su disponibilidad ,.es· as! que Loa- 
dia��r�de) · ::5, :a�·. �/_de ·�Nov.ier>:"lre d·e1-· año q�e· .cursa ,Juimos .invita-- 

:dos .;lf =: mtegrai:no..s. a-1 Sis'te!la --y parti·cípar de 'La. primera reu-- 
... • • '»: . ·' 

ni&fjla,_\qu;e· se. er�.'bi.6- ·m·;·las ·iris:ta-laciones·. del;· Centro :Inte�� 
-c�óri��d.)�e �l¿f.Papa;coni .: la asist�c,i:a:_de. eapeed-aLí.a'tas en el ma 
nejc).,,.,:del..�-Gemoplnsma:.a -nivel.�nacional.· . 

· �\::.;:./;J?e;,.:.�s\�-��'iusi:onf�· .. a las que se a�ibaron- se incluye- 
la ·aiteaci.ón.7,:_díS:tríbiu;i.6ñ.. de Hédes· Naciowles de ·-21 clases de 
reC\1:ltSoS'.·· :fitQgen�tiéo�i�oímdo logrado para ;ln . región INKA , 

·�a: co.o�ación pf?r ·.partee �eT . CEPL:/J, - UN�A.AC, .. �,la Red Naoional 
de Eé�eci.ers·, :c1e;:p1an tas ·.Nedicinales·.:: . · ··· 
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+ Susan 1�ré:5Ón Carrasco. 

(k11h, Rodee da � ... or los rios 1�nazonas,HatF.Jy e Itayn y 12 lr.cunc d� 
El &mochr., se encuentra !qui tos, bella y hospi talDria que aco jí ó con 
su e: lor y ar.í.s tad é. cientos de especí c Lí etrs y estuciic.ntes de dif� 
rE::u teb J..un tos del ... ·E.ís ':/ del r.undo 5 as.í s ton tes r.11 I cc::cL,_.Sü :�;:LCIO � 
1'iAL DL E'CGLOGL'·. Y sn-rosnn: T·.T-JGLCICN.JL n: l:CGLGGIA i�!l·.ZCEIC:L. 

1 

Le, deleg. ci6n del (02(;:0 es tuvo representada por es tudí.an tes 
e�resBdos y Ix>centes,que p&rticipeoos en l2s diferentes Gctividacies 
4�on(�reso. Lsí entre correrías de un local de Congreso a otro ( é� 

.tos ·er8n 3 y es tabcn uri roeo 0istontes) y del Sioposiua (en el Aua- 
zonas Flotel),2sistiendo e Las exposiciones,.ccnferencias,;_�es:is redo� 
das y-µancles; degus tamos de les comidas y bebidas de La re¡;i6n ( coL10 

·el tñcncho y Ls agua j ína ) y p2rticipélc:os en las actividades extro - 
(co�o la sesi6n cel ay�huDscc y el festival de la c2.nci6n forestal; 
t.ranscur-r-í.ó 1:-. s enana del 3 nl 8 de i�oviembre. 

. Un evento de (si.e tipo sirve lJf.rD el in terc. ubí,o de expe -- 
.. rienci8.S y conocí.r í.en tos entre los investic�dores,estuc.inntcs y es- 
pec í.a Lí s tas eco Lóg i co s , Lamen táb.l emen te un Congreso no soluciona 
nuestros problem8s,pero a -��rtir de éste _interc.-al;)io puede inducir- 
a una reflexión y creer conciencia al r-ededo'r de la problem6ticü 8�1 
'··iental.Ojals que les experiencias s.anadas en el Congreso no se q_ue 
den sól2oente en las ferson�s que a;ietitron & �ste :�in6.que las� 
transraitan y ejerson un efecto nultiplicndor;puesto que 13 cuesti6n 
eco Lóg í.ca es de it:!:portnncio y de ac tua l í.dad aprení.an te que requiere 
ser trfttado,discutido y frofund.izado en todo lug;-·r y tier.ilpo y no -- 
c í.rcun scxfto a un suceso i;rélnsi torio.· :, 

13 dele€:;aci6n del ::.05•: .. 0 rec::liz6 una campaña con 1i1iras c. co� 
.ir la eada paré! el II CO!:Gii.LSC :r.:.t·.CIGNAL DE LCOLOGI!:. en 1993.Le 
que c�6 sus frutos en la pxen8riD del Contreso,cu2ndo �en sr�n nle- 
r;rla vii':os el cpoyo �:.:iyori tério que obtuvínos .Pues chore tene�os un 
�ran reto:el de organizer y llev&r a cabo éet� II Con6reso en la q' 
todos los in tegrcn tes de La f· mí Lí a }.J.ol6gica debemos JUrticipnr 
con entusiasno y trabajo.Y p2ra finalizar decimos Much1s gracias 
Iquitos. ___ ..... ---------- .... -----------�-----·---�---- .... ·---- 

+ T�studian te de la f¿cul tad dé Ciencias Biol6gioas y GeogTt1fío 
U N S J:.. P.. C. 



Nº2 MARZO 1992 

EDl(:ION AUSPICIADA POR COPACA 



CONTENIDO 

Editorial 4 

Legislación Ambiental, de Fauna y Flora. Ev-Carreño 5 

Medio Ambiente y Desarrollo. José L. Vargas 7 

Simple y Rápida Técnica, para el Estudio de los Cromosomas en Acri- 
dios [Insecta - Orthoptcra. J. Franco Navia 8 

Recurs.os ForestaÍes y Agricultura Andina, Alfredo Tupayachi 9 

Reporte de la Bioecología de Tucanes (Ramphastidac)-B. Baca 10 

Bosques Tropicales! Washington Galiano 12 

Las Huellas Digitales en el Diagnóstico Genético. Gregorio Ferro · 15 

Ontogenia de Lesbia nuna. Zenón Saldívar . .. . . · .. - .. , 17 

El Género Drosophila'(Drosophilidae-Óíptera) en el Perú.f V�u�z 18 . . , . 

21 ' - . .. 

Plantas Medicinales e.orno Recursos G�nétic9s.J�sto Mantilla· ·20 

¿Qµé es la �i�tec!l�i��a_?._; �-ó�ulo �ra9z .. . . . 
; r • •• ) , u· , : ·, i Normas Editoriales '· � t !... "' • , ·.1 ... , \. - J , "' '22 

- , .: : - • : • � _.. 1 � • J 

Director: Osear. Olazibal C. 
Sub-Director: Wilger Aucmpuri F. 
Asétor: Dr. Josi Luis Venero G. 
Jef• de Venas: M1ri1 Y. Cazorfa P. 
C1ritúla: 
Dirección: 

JolÍ L Varga y Fr1nco N1Yl1 

C•illa Postal 274 - Cusco. 

3 



EDITORIAL 

Cuando en noviembre del año pasado sale a luz el Nro. 1 de: la Revista K'ente, 
se tiene la esperanza de sembrar una semilla que de ser bien entendida, debe gc:nninar 
para desarrollar paulatinamente y con el tiempo dar frutos que: principalmente redun- 
den en el quehacer científico de nuestro medio, dar a conocer avances o contener 
opiniones' de trascendencia, 

El presente. número, que por grata casualidad circula a finales de: f ebrero de 
- 1 J f • # • 

1992, quiere aunarse a rendir su pleitesía a Ja Universidad Nacional de: San Antonio 
Abad del Cusco al conmemorar sus TRESCIENTOS años de vida institucional, puesto 
que: nuestra casa de estudios sigue forjando gente que. hace: historia desde los mas 
remotos lugares de la hoy denominada Región lnka, hasta rebasar los límites del 

• 1. 

continente; . . - • "! �-:: • ,. • ·: •• , • • ... �.; J. ... ...... ; 

- Queremos agradecer la acogida'•q�c:1se'brindó al primer número, así como a 
los autores de los artículos que aparecen en este número, y esperamos seguir mejoran· (.. ! t:., _ • t I . l .. 1 , "' • � J � 1 .,.. JL J., 

do siempre la calidad de la edición. Así 'como agradecer al Convenio Perú-Alemania 
para Cultivos Andinos qué desinteresadamente financia Ja presente edición. 

1Por último expresar nuestros parabienes al Museo dé Historia Natural de la 
UNSAAC, que reabrió sw puertas al servicio de: la colectividad regional.. .. ... .,. 

Dr. José Luis Venero G. 
Asesor 



LEGISLACION AMBIENTAL, DE,FAUNA Y FLORA 

Por: ELIAS CARREÑO PERALTA * . . 

Para nadie es un secreto que los Inkas 
manejaron sabiamente los recursos natura- 
les y el Medio Ambiente. Nadie se atreve 
siquiera a discutir que esas formidables 
obras de andenerías, camellones o paru- 
parus, canchas, largos acueductos y otros 
sistemas de cultivo y riego apropiados son 
una fehaciente prueba de que los quechuas 
prehispánicos desarrollaron una sociedad 

. ' 
justa (al menos mucho más justa que la 
actual) y de que yá plasmó en el Inkario 
los conceptos de conservación y desarrollo 
sostenido. 

El impacto a�bi.ental que tuvo la 
invasión española es un aspecto que hasta 

. . ... . - . 
ahora. ha sido. m�y1 poco analizado. Con 
motivo de los 50'0 �os del encubrimiento . .. .,,.,, 
de éste continente antes, llamado Awi- 

• , , - 1. 

�'!1ala y q�e �ora se llama Améric�1 .�u- 
cho se viene analizando el impacto cultural 

J • ... .., • ...... .. 

y social que conllevó la invasión, pero muy 
1 • � t l • ..,_ • A .. 

poca importancia se le está dando al tre- 
� • J • • • ' • ' • 

rnendo __ impacto ambiental que, implicó ,.., - ..... . . . . ' "' . 
I� .Ilegada de los europeos. 

I ,;- ¿ • - • � 

. .Varios son los cronistas que. coinciden 
)...._, I , - 

al referir .. que el. norte de la �osta .P.eruana 
estaba �ota� 1e un impresionante sistema 
de irrigaciones construido'. ')>or naturales. 
de la Indias"; coinciden también en afirmar 

que "en estas serranías se aprecia una exhu- 
berante vegetación". Se dice que el clima 
del Cusco era sernítropical, parecido al de 
*Presidente de la Aaoclaclón de Derecho Ambien- 

tal de la Redón lnka • ADARI. 
,5 

Machupicchu. El Valle Sa�ado de los In- 
kas estaba casi cubierto de Pisonays. . . 

¿Qué ha pasado pues?. Lo que sucedió 
fue que apenas llegaron los españoles intro- 
dujeron la costumbre de la quema que has- 
ta hoy perdura. Destruyeron los andenes Y 
los acueductos e iniciaron los incendios 
forestales tanto en los Andes como en el 
Amazonas. 

Pero así corno en la práctica arrasaron 
con la ecología, en la teoría protegían "Ios 
recursos de estas Indias ", La vicuña y el 
agua fueron les recursos que · más tutela 
merecieron del "Derecho Indiano" ( el De- 
recho Español aplicado en la colonia a las 
Indias Americanas). Varios virreyes expi- 
dieron decretos eSI?cci�cs para la protec- 
ción de la vi�uña. El Reglamento de Aguas 
rigió más. ti�mpo que la actual legislación 
de aguas •. · 

El . advenimiento de la Rl:pública no 
sup1:1s.<? � mejor trato a la naturaleza, 
pero sí más profusión de normas ambienta- 
listas .. Ha sido especialmente desde 1900 
que. se. promulgaron casi 300_ dispositivos 
dirigidos a. proteger la flora, la fauna y los 
recursos naturales. Sin embargo; en la 

• ., - ,1 

praxis todas estas no�as eran pura letra 
muerta por su dispersión, su frondosidad 
y su desconocimiento. En los últimos años · 
fue el gobierno del Gen eral V e lasco Al vara- 
do el que aprobó y promulgó más leyes re- 
lacionadas a los ecosistemas. Las más cono- 



cidas son la Ley General de Aguas (Decreto 
Ley 17752), la Ley General de Pesquería 

(D.L l.8�10), la Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre (D.L. 21147) y sus ocho regla- 
mentos �ntre los que. destacan el Regla- 
mento· de Conservación de la Fauna y Flora 
Silvestre. Mención aparte merece la Ley. 
General de Semillas, que define los distin- 
tos tipos de semillas que legalmente existen 
define lo que es el germoplasrna, lo que un 
fitomejorador, etc, etc. 

A pesar de contar entonces con una 
buena legislación ambiental, lo que pasaba, 
como se dijo, es que esta pegclogfa era de- 
sordenada. Por lo que para hacerla más 
entendible y manejable se propusieron 
hasta tres alternativas de solución, que 
eran: la promulgación de un Texto Unico 
Concordado de la Legislación Ambiental, 
la· promulgación de una Ley General· del 
Medio Ambiente y la promulgación de un 
Código' Ambiental. Las dos primeras supo- 
nían sólo un o.rden�iento de la legisla- 
ción yi existente. El· códígo implicaba un 
esfuerzo más serio y sistemaiizador, que in- 
cluyera p�iiicipiói rectores de conservación. 

Nuestro legislador 'escogió esta última 
alt�mativá y fueasfque' ef7'de setiembre 
d� 1990. se proríiúlgó 'el Código" del Medió 
Ambiente. y los Recursos Naturales medían- 
te ·c1 -Decreto-'I...cgislati�o '61S, 'qúe "corista 
de un Tituló Prélimiriar eón XII artículos; 
145 "artículos y tres 'disposiciones: transi- 
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·torias. 
Sin embargo; 'al poco tiempo de su 

promulgación, los grupos de poder contra- 
rios el desarrollo sostenido, comenzaron a 

ejercer sus influencias a fin de que se mu ti- 
tara el Código y poco a poco lo han venido 

logrando. El Art, 7 I del Código. disponía 

que en las áreas naturales protegidas está 

prohibido dedicarse a actividades extractí- 
vas energéticas. El Decreto Legislativo 653 
mediante su Primera Disposición · Final 

derogó el Art. 71 del Código del Medio 
Ambiente. 

Luego, el D.L. 655 modificó el Art. 
72 del Código que protegía a 1� comunida- 
des nativas de los grandes extractores. 
Ahora, en su último paquetazo de decreto- 
legislativos, el gobierno central mediante la 
llamada Ley dé Promoción e Inversiones en 
el Sector Minero, el D.L. 708 ha modifica- 
do 7 artículos del Código, entre lo que des- 
taca el hecho de haber extirpado a los go- 
biernos regionales y locales el derecho que 
el Art.. 5 6 y 5 7 del Código les concedía de 
crear y administrar sus propias áreas natu- 
rales protegidas; así como el hecho de que 
ahora· los inversionistas mineros ya no es- 
tán obligados a someter a un adecuado 
tratamiento aquellas aguas que sean utili- 
zadas en el procesamiento y descarga de 

· minerales. Los amantes de la vida y la eco- 

logía ya no debemos permitir estas agresio- 
nes 'a nuestra legislación ambiental.' 



MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 

*José Luis Vargas Gallegos 

Junto a este proceso so� muchos l�s 
problemas urbano-marginales que han ido 
surgiendo. Uno de ellos y quizá el generali- 
zado en nuestros países es el de residuos 
sólidos (basura) y otros como contamina- 
ción de agu�, desforcstación, erosión de 
los suelos,· cte. Existe pues una gran preo- 
cupación en los países de América Latina 
por la disyuntiva de un "Desarrollo sin 
destrucción" porque generalmente creídos 
de un desarrollo equivocadamente depre- 
damos nuestros recursos; en estos últimos 
años se ha 'venído poniendo mayor aten- 
ción en esto y surge el término de Desarro- 
llo_ D�dcro Sostenid.o, por ambientalistas 

. y/o- ecélogos, 
Creo que es tiempo de convocar a las 

ciencias económicas, políticas, derecho, 
ética, saberes y que en forma multidisci- 
plinaria 'y · 1ai preocupaciones ecológicas 

t .... ; ; . • .. • :; . 
�p����P'�, - o co_n��etc_n. ,.qucvos modos 
de desarrollo, 1. 

1' 
MEDIO 

AMBIENTE 

'' .. . . ' 

\ .. J -· 

DESARROLLO 
• ¡ 

' ·, 

•• 1 

Entendemos como medio ambiente .a . . 
todo aque�lo que rodea al hombre, no solo 
lo natural, sino también los social, econó- 
mico y político donde el hombre es �l dina- 
mizador de estos aspectos con probabilida- 
des de desarrollo. En las últimas décadas 
ciudades de América Latina vienen sufrien- 
do super poblaciones, inclusive algunas ·es- 
tán consideradas dentro de las más grandes 
del mundo. Estos desequilibrios demográ- 
ficos hacen que las estructuras urbanas 
experimenten cambiossociales, políticos y 
económicos que afectan el deterioro medio 
ambiental desmejorando la calidad de vida 
humana. 

Estos impresionantes crecimientos 'po- 
blacionales son debidos a muchos factores 
que son fácilesmencionarlos pero difíciles·, 
de conseguírr 

: • • • - 1 • , • • 

- migración del campo a la ciudad 
• • ' • • ... ,. 1 ,; 

- Desarrollo de .índustrias en cap_itales 
de departamento .... 

· - Altas.tasas de natalidad 
- Exito de la medicina moderna 
La dinámica de los procesos de urbani- � . , . . . 

zación en Latino América s.óri particiilar-: 

mente compJejos, c91J .ma�itudes. P,obla,- .. _: 
cionales quizá nunca concebidas o imagina-. . 
das, donde la salud, la educación, la pro- 
ducción, las decisiones' poli' tícas y 'econó- 
micas son parte de los problemas urbanos . 

• 1• \ \ l 1 
•Bachiller en Arquitectura. 

Trabajos realizados en Saneamiento �blental OÉDUR·· IDUJNCHIS. 
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El gráfico quizá nos pueda ayudar a 
comprender cuales son las variables princi- 
pales que intervienen en el proceso de desa- 
rrollo donde el hombre es el quien dinami- 
za, interacciona o interelacionan el medio 
natural y 'el socio-económico-político, para 
el logro de un desarrollo sostenido sin de· 
predar nuestros recursos. 

En Norte América y Europa este pro- 

ceso es casi ya irreversible donde la indus- 
trizHzación ha arrasado con la naturaleza 
y su población se está asfixiando, razón 
por el surgimiento de ecologistas y arnbien- 
talistas. Esto nos debe poner en alerta a 
nosotros los Latino americanos y no con- 
fundamos el desarrollo económico con el 
desarrollo del hombre, sepamos dif erenciar 
y elegir el correcto . 

.,SIMPLE Y RAPIDA TECNICA, PARA EL ESTUDIO DE LOS 
CROMOSOMAS EN ACRIDIOS (INSECTA • ORTHOPTERA" 

' J. Franco Navia 

El estudio cromosómico en inscct cridios, ha tenido un desarrollo muy fecundo en 
los últimos años, debido sustanci lmcntc la n table sencillez con que son estudiadas y 
s�brc todo por presentar cromosomas rrandcs }' de número reducido (2n:2 I, 2n:23, etc). 

Los acridios, por otra parte han mostr do interesantes mecanismos de especiación y 
evolución crómosómica, en los que es posible estudiar con facilidad, numerosos ordena- 
mientes. y mutaciones en sui cromosomas como es el caso de fusiones céntricas, translcca- 
clones recíprocas, inversiones pericéntricas, etc, por lo que han sido elegidos por los gene· 
listas y·cvolucionistu, como modelos biológicos para el estudio e investigación de este in- 
trincado y fascinante tema, como c1 · la evolución biológica, desde el punto de vista ero· 
mosómico. . 

"' . . � . 
. _FinalmcJ!lC, estos acrídios, debido a su fácil manipulación en el laboratorio, son elegi- 

dos comó el rñ�terial inás' adecuado para demostraciones con fines didácticos, por ejemplo 
permite demostrar la meiosís, con notableIacilidad. Por tal motivo describimos una técnica 
para preparar cromosomas, caracterizada por su simplicidad y rapidez, recomendando 
practicarla, con las especies autóctonas de nuestra fauna, como es los casos de Pedies 
andeanus BÁmer 1913 y Trimerotropis pallidipennis Rehén 1936. 

. '' 
· J:ECNICA CONVENCIONAL: . · , 

1.- Aislar y, fijar.los .tcsticulÓs en· Camoy [Etanol-Acido acético 3: 1) por 5 a 10 minutos, 
• • 1 • • 

en una Iuna de reloj. · 
2.- Colorear -dírectameate, sumergiendo los testículos ya fijados, en una solución de Or- . 

ccína acética al 2 po� c��nto {Orceí�a 2 gr, Acido acético glacial caliente 15 mi y Agua 
destilada 55 mi). por 5.a #10 minutos. 

3.- Colocar} los testículos coloreados, sobre un .portaobjetos limpio y cubrir con una la- 
minilla.· . · , . . . ... \ t \ .. . 

4.- Realizarel squach.presíonañdó'Ilñnernente con el pulgar, sobre papel filtro. 
5.- Sellar la laminilla, con esmalte de. uñas- y .observar al microscopio, utilizando lente de . . , mmersron. 
•Ecreado de la Facultad de Clenclu Bloló&lcu, UNSAAC. 
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RECURSOS FORESTALES Y AGRICULTURA ANDINA 

(*) Alfredo Tupayochi Herrera 

La Agricultura en los andes ha sido y continúa siendo una actividad prioritaria, desarro- 
llada en armonía con los espacios ecológicos andinos en un claro uso y manejo racionales de 
los recursos suelo, agua y flora, respectivamente. 

Es así, que los suelos del f Óndo de valle están destinados al cultivo del maíz (Zea mays 
L.), hasta los 3 500m; el espacio inmediato superior destinado al cultivo de la tuberífera 
mayor papa (Sol.anum tuberosum L.), y las tuberíferas menores, ollucos (Ullucus tuberosus 
Loz.), ocas (Oxalis tuberosa Molina.), añu (Tropaeolum tuberosum R & P.), hasta los 3 800- 
3 900m: y el espacio andino superior destinado al cultivo de la papa amarga de los 3 900 - 
4 200m. 

El agricultor andino depositario de una cosmovisión mágica-perceptiva y dominio de 
tecnologías propias, en su afán de incrementar mayores fuentes para la producción, no sólo 
se limitó a manejar los recurso tales como se presentaban en la naturaleza, sino que logró 
potencializar esos recursos construyendo andenes, canales de irrigación, caminos, pata-patas 
y otras, 'con tecnologías adecuadas asu accidentado entorno geográfico. 

. . Es sabido que la construcción de los andenes y los pata-patas, se empezó a "fabricar" de 
arriba hacia abajo. ·Los pata-patas son pequeñas áreas de terrenos en hileras construjdos 
cruzando las escarpadas laderas con un ordenracional; son tierras aradas y sembradas con 
herramientas andinas como la "chaquitaclla" retando y venciendo la pendiente del suelo, en 
ellas se c�ltiv.� las tuber_íferas. que junto al, maíz representan los productos básicos en la 
alimentación de los habitantes andinos.' ' · 

Ca�a pueblo del ande en sus límites territoriales presentan sus "cerros" o "Apus" en 
cuyas laderas altas mantienen los pata-patas, que conforman los "laymes" o "muyuis", 
terrenos cultivables en "turnos". con períodos de. descanso de 6 a 7 años, de acuerdo al 

1 ... • • • I • • � • • • 

número de cerros _co� que cuenta la comunidad, Estos ��elos agrfcolas delimitadas por árbo- 
les y arbustos, principalmente en los bordes inferiores, a pesar del tiempo transcurrido desde 

, J , "'J • . � • � f • t • J 1 • 1 1 

las actividades agrícolas de los antiguos peruanos se mantienen y conservan en uso hasta hoy. 
,.1 1 J. 1•J ,· • I J • 1 

.�os especímenes veg��7s. «:n ,}� p�t� '.i�ferio� d�. los P�ta-�atas, protegen a modo de 
muros de contención, impidiendo o por lo menos atenuando la erosión hídrica y el movi- 

• , ' - ' f &f 
1 

• j.) I 4 1 • ¿ l 111. •· • 1 

miento· de tierras, cuando se introducen tecnologías inapropiadas por los agricultores "actua- 
t \ i •, • 1 • ,> 1 , ... · ..J.,._ ' ,..., . ' •• 

les" que usufructúan olvidándose de las prácticas ancestrales. 
, 1 f) J. t � 1 

, -. ·�ntr� Ias especies arbqi:ea� y_arb��tiya� !11�:f�!l'un,c.� que .se observan limitando los P.ata- 
patas, o se. plantan cuando coinciden con los tumos de cultivos en el Valle Sagrado de los 

., , 1 , , • • , f \ l '., , I � _ ' J t 

(•) Profeaor de Botánlca •. Dpto. Acad6mlco de Clenclaa Bloló1lcaa, UNSAAC. 
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In kas; especialmente en el Distrito de Yucay, podemos citar las síguíentes: 
"Chachacorna" Escallonia resinosa (R et P) Pers. 
"T'asta" Escallonia myrtilloldes L. 
"Chicllurrnay" Vallea stipularis L. 
"Quishuar'' Buddleja incana R & P. 
"Ccoto-quishuar" Gynoxys longif olía Wedd. 
"Murmuchcuy" 

' 
"Motte-rnotte" 
"Mutuy" 
"Chillca'' 
"T ayanca''. 
"Llaulli" 

Citharexylum dentatum Mold. 
Duranta mandonii Mold. 
Senna birrostris (V o gel), Irvin & Bamcby. 
Baccltaris latifolia (R & P), Pers, 
Baccliaris buxif olía (Lam) Pers. 
Barnadesia horrida Muschler. 

"Marjhu" Ambrosía peruviana Willd. 
En los linderos o cercas de los terrenos de fondo de valle, son comunes: 
"Molle" Schinus molle L. 
"Upa T'ancar" Schinus microphyllus M.Johnston. 
"Huaranhuay" Tecoma sambucijolia H.B.K. 
"Tara" Caesalpinia spinosa (Mold.} Kuntze. 
"Pisonay" Erythrina falco.ta Benth, 
Los arbustos y árboles a más de cumplir funciones como contenedores del suelo, de la 

humedad; representan valiosos elementos como refugios, fuentes de alimentación, hospede- , 
rosvetc: en las .interaccione� ecológicas del ecosistema andino. 

REPORTE DE LA BIOÉCOLOGIA DE TUCANES {RAMPHASTIDAE) 

"Benedicto Baca Rosado 

'Ef presente \s'túcÍio busca comprobar, la'hipótesis correcta a travez 'de experimentos y 
observaciones s<'.>bre·1a··r�prdduccióri, alimentación y comportamiento en el hábitat natural, 
además 'pr��ende· demostrar lá importancia científi�a de éstas aves en la dispersión de semillas 
y el papelqué desempeñan derttriélél 'sistemanatural. El. estudio se reali�ó en la selva baja . . . 
del ParqÜe:Nacional y ZÓna' R.éscrvada de Manu-Perú. Se detectaron dos especiesdel género 
Ramplui}�os; cuatroespecies .del género·Pterogloss�,s, una especie del género Aulacomynchus 
y una especie del 'género Seiinidera. PrcsumiínÓs enco'ntrar Aulacorhynchus coeruleicinctus 

y Andigena.cucullata, en la parte 'alta del Parque, ,, '· . 
· Se e�cón.traron además. 53 especies: de plantas �;elihlinares que sirven de alimentación, 

al igual Insectos, Artrópodos, Lagartijaslos .cllales entran en la dicta de éstas aves. Se estudia- 
, ;,.. I ', • •' 

•Toucm Preaervatlon Center. Apto 755 Cuaco.Pení: 
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ron 25 meses del '88 a 1990. Las observaciones descritas permiten hacer ciertas conclusiones 
respecto a la estrategia alimentaria seguido de un grado de especialización como especialistas 
puros, especialistas parciales y generalistas de los cuales los tucánidos se especializan por el 
último por presentar amplio espectro alimentario. 

Hasta ahora registramos a Ictinia plumbea como enemigo predator de P. castanotis y 
P. insctiptus al igual a Buteo sp. para P. mariae. Se observó Ia primacía de una lucha literal 
en disputas por territorio de reproducción no así el contacto entre rivales. La relación Inter- 
específica es indiferente y temporal compartiendo el árbol alimentario con aves de mayor 
tamaño como Aburria pipile, Penelope [acquacu, Amazona [arinosa, etc. Pero sucede lo 
contrario con aves de menor tamaño que ellos, a los cuales expulsan constantemente por 
ejemplo a Piiangus, Brotogeri.s, Tangaras, Cacicus y Tityras, etc. Como estrategia reproduc- 
tiva ocupan huecos naturales o abandonados por pájaros carpinteros y otras aves, poseen 
además una estrategia competitiva con Psittacidos para el uso de los huecos de acuerdo a la 
envergadura corporal que es paralelo al diámetro de entrada, por ejemplo: 

P. castanotis con Ara severa 
P. inscriptus con Aratinga weddellii 
P. beauhamaesii con Pionites leucogaster 
R. cuvieri con Ara macao · 

El instinto c.ooperativo es.general dentro de la familia. y 110 específico para los géneros 
o especies por lo tantoun juvenil de Ramphastos o Pteroglossus pueden alimentar a pichones 
de otras camadas, diferentes especies y de áreas diferentes. Algunos nidos presentan dos 
cámaras, uno de oviposición y otro de crecimiento del pichón. 

La calidad de dispersión es por acarreo a largas distancias, por lo tanto consideramos 
como asociación ecológica de tipo mutualista entre el tucán y el fruto. También son selecti- 
vos a las partes.del fruto'y ésta selectividad-a las partes consumidas se debe al valor nutritivo, 

sabor, textura y abundancia; t » 

Estos Ramphastidos mo so'n frugívoros específicos, 'si no alternan su alimentación' con 

Artrópodos y predatarido nidos y los árboles alimentarios son memorizados y vigilados en 
sus desplazamientos rutínarios en grupo o solitarios. 

'ú 



BOSQUES TROPICALES 

. Waslriugtott Galiano · Sáncluu ( �) 

Los Bosques Tropicales ocupan unas 
400x 106 has. de la superficie terrestre, cer- 
ca de 1/6 de toda la superficie está cubierta 
por vegetación de hojas anchas o latifolia- 
das (Collinson 1978, Richards 1952). 

Geográficamente los trópicos se 
extienden entre los 23.5º de latitud Norte 
y Sur (ver mapa). Los reynos florísticos 
continentales para el caso de América se 
denomina Neotropical (gr. neo-enuevo] y 
para Africa Paleotropical (gr. paleos-ean- 
tiguo. 

Los Bosques Tropicales más diversos 
están restrictos hacia el interior de los 
trópicos entre los 11-12º de latitud, con 
un incremento conforme se distancien de 
la línea ecuatorial {Gentry 1990). · Las 
áreas geográficas externas a los trópicos, 
son menos diversas y progresivamente los 
bosques estacionales son más secos, espino- 
sos y achaparrados .y;finalmente predomina 
el desierto. Hacia los polos cerca de los 12º 
de latitud los Bosques. Tropicales quedan . 
más empobrecidos. 11 

Climáticamentc, las temperaturas me- 
elias anuales son de un mínimo de 20°C a 
24ºC y las máximas pueden ser encima de 
los 30ºC. 

Las precipitaciones pluviales son más 
altas a 1500-2 OOOmm al año siendo toma- 
das permanentemente como valores límites 
en este caso considerados como húmedos. 

El principal factor limitante para los 

BB. TT. es la temperatura, la cual es 

especialmente importante en los BB.IT. 
montanos que constituyen aproximada- 
mente el 9 por ciento.de las áreas tropicales 
del mundo. Los cinturones altitudinales 
sobre las montañas tropicales son una répli- 
ca a pequeña escala de la zonación latitudi- 
nal de la vegetación. En las montañas tropi- 
cales hay generalmente un escaso o mínimo 
decrecimiento en la riqueza de especies de 
plantas arriba de los l 500m hacia el inte- 
rior de los trópicos. (Gentry 1988b). Con 
el incremento de la altitud las temperaturas 
medias anuales permanecen relativamente 
uniformes, quedando progresivamente más 
bajas con la linea de los árboles (altitud 
máxima donde se manifiesta el nacimiento 
de los . árboles) ocurre alrededor de los 

, 3 500m en el caso del. bosque tropical alto- 
andino -la .línea de los árboles llega a los 
4600-4 800m siendo los bosques más altos 
del planeta (Wardle 1970; Galiano 1990). 
La temperatura media· anual es cercana a 
lodcdor. de los 4500-4 800m con una tern- 

. peratu�a nedia anual de, 1.5ºC. 
Las otras características sobresalientes 

de los BB.TT.; son en cuanto a su estructu- 
ra vegetacional es sumamente compleja y 
presenta muchas especies de plantas que 
son especializadas en su estilo de vida como 

emergentes, lianas, estranguladoras, epifitas 
o hemiepifitas. Los BB.TI. son un sistema 
altamente dinámico con altas tazas de caída 

• M. Se. Profe10r Principal, Opto, Acad6mlco ce. BB. UNSAAC. • 01.rer.tor del Herbario Varcu (CUZ). 
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de árboles y formación de claros (Denslow, 
198 7). El average de cambios es alrededor 

del 1 por ciento al año y es igualmente más 
rápido cuando se estima la taza, de morta- 
lidad de los árboles. Ello sugiere que parte 
de la alta diversidad del BB. IT. que perte- 
nece a un reemplazo estocástico de diferen- 
tes especies en constante reocupamiento de 
los claros con una dominancia potencial 
de unas pocas especies altamente competi- 
tivas limitadas por el constante cambio, 
[Connell 1978). 

Estos fenómenos crean un complejo 
mosaico de hábitats de bosque divididos 
dentro de varias etapas sucesionales. Se 
estima que de 50-200 especies de árboles 
mayores a 10cm dap , pueden ser encontra- 
das por ha esto bajando gradualmente de 
la ceja· de selva, hacia· la selva baja. En este · 
aspecto la Amazonía peruana cerca a Iqui- 
tos, mantiene el record con 300 especies y . . 

600 individuos por ha (Gentry 1988 a). 

medicinas, combustibles, y muchos otros 
productos. La pérdida de BB. TT. en .�di- 
ción causan la dismi�udón de especies 
vegetales y la extinción de especies anima- 
les, contribuyendo a la erosión de suelos, 
sequía, inundaciones, degradación de. cali- 
dad de aguas, declinación de la productivi- 
dad agrícola y paradójicamente sumir en 
gran pobreza a sus habitantes. (Tangley, 
1986). 

Este artículo es una pequeña contri- 
bución que explica parcialmente la gran 

I 

complejidad de los bosques tropicales que 
! • 

servirán de punto de partida para otros 
más puntuales en la perspectiva específica 
de la biodiversidad de los BB. TI., y más 
aún que la Región Inka cuenta con las 
más sobresalientes áreas naturales protegi- 
das: Parque Nacional del Manu, Santuarios 
Nacionales del Ampay y Pampas del Heath; 
Santuario Histórico de Machupicchu y las 
áreas reserva.das de Tambopata Candamo, 

Estos laboratorios vivientes "representan el Manu y Apurimac resultando un gran reto 
más importante pool genético del mundo. su conservación y desarrollo del mismo 
Sin embargo; e.llos_��e�en fácilmente que- modo que; la búsqueda de alternativas de 
dar extintos cuando son explotados sin ' ·- manejo de estos· complejos ecosistemas, 
cuidado. M�ch�. especies son. en�é�ic3;5, . . bas'ándo�os en, la a�licación adecu�da de 
muchas sensibles a -los cambios medio am- los sabios conocimientos tradicionales de 
bien tales. Las semillas, tienen generalmente des�rollo · armónico con. la naturaleza del 
una breve viabilidad .. .Interre.laciones' entre _ . poblador nativo de nuestra selva, conjun- 
plantas y animales sondé gran importancia, 
particularmente en la.dispersión de semillas 

y frutos. {Roth 1 �90). 
Su deforestación es el. más serio pro- 
,, • ,.. J � 

blerna medio ambiental, al año:se'dcstruye Collinson, A.S •. 1978. Introduction · to 
11 millones.de hectáreas �n4 el trópico, sól9 world vegctation. G. Allcn & Unwin. 
en el caso del 'Perµ 'se pierde '300000 héctá- London. 
reas anuales. Su gran significación está e�.· .. Conncl, 1JH. : 1978. Divcrsity in Tropical 
que proveen alimentos esenciales; refugio, rain forest and coral rcefs. Science 
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éionadocon los avances científicos de -in- 
' vestigación que se están dando en la bio- 

logía tropical. 
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�AS HUELLAS DIGITALES EN EL DIAGNOSTICO GENETICO ·. 

; Ferro �e�a Gregario 

' ' 
Las huellas digitales o dermatoglifos (terminología que fue introducida a1 la ciencia � . . 

P.Or H. Cummis y Midlo en 1926), cumple un rol muy importante en el diagnóstico de 
" l , , ' .. •. 

anomalías congénitas; si bien es cierto que p�a el diagnóstico de esta naturaleza se requie- 
rcn técnicas como la marcación cromosómica, mapeo genético. etc. que requieren Iaborato- 
ríos muy sofisticados y que un análisis económicamente sera muy alto: sucediendo lo con- 
trario con la técnica dermatoglífica en vista que es muy sencilla y económica, solo requiere 
paciencia. . 

El análisis se realiza aprovechando las características fenotípicas cuantitativas y cuali- 
tativas que ayuda con gran énfasis al diagnóstico genético general,' porque estas caracterís- 
ticas dermatoglíficas se transmiten de generación en generación por herencia poligenica y 
que cada individuo presenta su especificidad de estas configuraciones, la cual a sido bien 
aprovechado en la identificación de individuos por parte de la policía, medicina legal y 
en antropología. 

Es necesario tener en cuenta que el análisis dermatoglífico como caso genético sólo 
1 

es válido hasta el momento d� la fecundación del óvulo y no así después, porque a partir 
del desarrollo del embrión pueden presentarse alteraciones por factores externos, sean 
medio ambientales, químicos u otros que pueden variar las configuraciones dermatoglificas, 

• � I t. 

por lo que es importante que el individuo a diagnosticar conozca bien sobre el tema y la 
• , 1, � • 1 • t • 0 

historia familiar del paciente. 
I J • & 

En estudios realizados en el Cusco en forma multidisciplinaria se ha logrado detectar 
' , 4 - ' 

algunos casos genéticos con resultados derrnatoglíficos muy satisfactorios, pero se pudo 
• > '• J - • � .. J • 

apreciar que algunos casos específicos (como el síndrome Ae. Down) presentaron �ariabili- 
dad dermatoglífica, y esto precisamente porque le etiología .de diversas aberraciones se 

� , • • , • 1 

debe a casos como trisomías, alteraciones estructurales en los cromosomas, mosaicismo, 
1 , ... • ' .. • 

· etc. y para llegar a la etiología del caso se requiere necesariamente el análisis citogenético. 
• f .,- l a 1 J ,.J I 

Las huellas digitales es muy cotizada en la famosa quiromancia [aspecto de adivinanza 
\ � 1 l � 1 J ' • 1 1 

no científica), donde gran porcentajede personas les ha interesado hacerse pronosticar su 
• • • • , � '- ; 1 • 1 "" 'J 1. • 

futuro, sea en el caso sentimental, éxito, fracaso, etc.; pero así como se interesan en la 
• I I , • .. ). t I tl (' f 

qu!romancia. deberían .t�bi�p¡ Í!t!er�sar�e .�ry , con�ce!: la 
I 
m�aviJla que .��m�en�. su .��o 

pero desde el punto de vista genético, par.a lo cual sería importante que los centros de salud 
J !J .. ... .. l J . i...., .,,, • , • , ,: • I ' ... d 

de nuestra región donde no cuentan con laboratorios para el diagnóstico citogenético, por 
r : •¡ 

lo menos reemplacen con la técnica de los dermatoglifos para orientar' aconseja� .aquellos 
matrimonios que presenten problemas de carácter genético, en �u de�ce�dericia, de tal 
manera ayude al diagnóstico, para HUe posteriormente mediant� otro tipo de �álisis gené- 

• • • I I ' i 1 ,. > • I • " 1 � •• f , • t ¡ \,,. 1 I ' I I f 1 • • 

tico pueda evitarse o corregir. dichasanomalías, ., . . 
• , ' I ./ 1 Í , '¡ 1 

'\ 
I 1 • 

1 
# • 

Es importante conocer algunos parámetros dermatoglíficos que ayudan al analisis asi 
• , , • , • I .. , · ¡ , , • .. 

tenemos: 
*Bachiller en Clenclu Blol6dcu, UNSAAC. 
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Configuraciones dermatoglíficas dactilares en forma de Arco (A), Verticilo (V), Presilla 
radial (PR), Presilla Cubital (PC), estas últimas se denominan <le acuerdo a la posición ana- 
tómica que se dirige. Cuenta total de crestas (TRC). Valor cuantitativo individual (VCI). 
Configuraciones de las falanges basal y media, de acuerdo a los estudios preliminares en 
caso de anomalías congénitas lás configuraciones son muy simples. 
Configuraciones dcrmatoglífica palmar, se tiene los trirradios a, b, e, d, (punto de unión 
de tres sistemas de Iínea.s) ubicado en la base de cada lado excepto en el pulgar. trirradio 
t (ubicado cerca del carpo), Líneas principales A, B, C, D (línea que parte de cada trirra- 
dio y termina en algún lugar de la palma que tiene un valor numérico) y la sumatoria de 
estas líneas se llama Indice de transversalidad (It), Hanchura media de las crestas (medi- 
ción en mm de la distancia entre crestas), Configuración del campo tcnar, hipotenar, ínter-· 
digitales, Pliegue pulgar, tranversal y longitudinal, este último muy resaltan te en más del 
60 por ciento de anomalías congénitas, en el cual se puede apreciar como un pliegue 
único llamado pliegue simiano. 
Configuración dermatoglífica plantar, estas configuraciones también toman el nombre de 
acuerdo a la posición anatómica que terminan, así por ejemplo arco fibular , presilla tibial , 
etc .. 

A nivel científico se están realizando muchos trabajosde investigación con resultados 
muy satisfactorios entre ellos podemos citar a parte de los síndromes ya conocidos, ariorna- 
lías cariacas, cancer de mama, fisura labio palatina, neurofibrornatosis, demencia· de al� 
zheirner y o tros, esto para demostrar la gran importancia- de l:�s configuraciories derrnato- 
glíficas, pero se debe tener en cuenta que para utilizar esta técnica previamente se debe 
establecer un patrón dermetoglífico de los individuos normales de la población que 'se 
quiere hacer el estudio, porque las configuraciones dermatoglíficas de población a pobla- 
ción existe gran variabilidad que: puede llegar a cometerse errores en 'el diagnóstico si se 
utiliza un patrón que no corresponde a la población en estudio, así por ejemplo dentro del 
estudio preliminar en la ciudad del Cusco lo que más predomina es la formación transi- 
cional de las presillas, en los varones presenta más presilla radial· (PR) y verticilos (V)'1 

mientras que en las mujeres predomina más presilla cubital (PC) y arcos (A). 
REFERENCIA BIBLIOGRAFICA: 
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ONTOGENIA DE Lesbia nuna , 
'· 

Saldivar Durand Zenón 

. , 

Nido,Nro. Puesta Peso de los huevostg) Tiempo de incubación (días' Seguimiento (días) 
. 1 2 0,5 21 ( *) 

- 0,5 
' ·- 0,5 < " ' l 

' 
1 'rio seguido 

. -28 · 2 2 . ' .. , ' ... 'r ' 0,5 . . - .... - ' 1 .J I 

3 2 ' 0,5 /! . ., 21 1 } l ,._ ',·: '25 (**) . � ,, li 
' r-.» r �, r ·. 1 1•- . : ' (' . 
0,5 ' 

En el Valle Sagrado de los Incas existen unas ocho especies de Trochilidos (Q'inti) 
entre los que Lesbia nuna es uno de los más frecuentes en el valle. El macho de esta especie 
se caracteriza por poseer la cola de plumas bastante largas. . . 

El material de estudio constó de tres nidos, ubicados en la falda del Cerro Saywa a 
2 900m muy cerca a la ciudad de Urubarnba. 

La búsqueda de nidos se realizó en la temporada de 1990-1991, mediante el método 
de acecho, teniendo en cuenta el carácter camuflado de los nidos de esta especie y los 
aspectos de su comportamiento durante la época de anidación. 

Para efectos de esta investigación sólo se tuvieron en cuenta nidos que contenían un 
huevo y que luego permitiría hacer el seguimiento de la puesta del segundo huevo, con el 
fin de conocer el tiempo de incubación. 

Debido a la dificultad de hallar los nidos y a la poca frecuencia con que se encuentran, 
no fue posible estudiar muchos nidos a la vez; por lo que para nuestros fines, del desarrollo 
de los pichones se tomó un solo nido haciendo su seguimiento de la eclosión para adelante. 

La manipulación de efectuó siempre con las manos limpias. 
Para efecto del pesado se utilizó una pesola con capacidad de 50g con una graduación 

de 0,5g en 0,5g. 
Durante el período de incubación, se trabajó con intervalos de observación de tres días 

y para los registros del peso de los pichones se utilizó el mismo intervalo de tiempo a ex- 
cepción de algunos que fuerc:M�de 4 días debido'a lá-lejanía a la que se encontraban, 

( •) En este nido uno de 101 ejempluea· DO 18 encontro el tercer día T el NCUDdO pichón al l�timo día, 
( .. ) tntimo día de redsu�•· el día 29, ae encontró' el nido destruido por la lhnia. . . 
CONCLUSIONES: 

• 
: 

I .. • • 'J ¡, j • a 

l. El período de incubación dura en promedio .ventiún días. . , 
2. El crecimiento de los pichones, sigue una curva �igmoide, co� ,u� ac�le��c\�. 1��1ªffº'!º �- 

partir del cuarto día hasta-el.día 17> ó_2 l desde la .c�l�s�ón� , 1 , •• • • •• • , • 

3. La permanencia de los pichones en el nido dura ·28 dí as, factor que puede .ser alterado 
por el clima, depredadores, alimento y �ateriales de construcción. 
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ritn,o 

- ,.EL GENERODROSOPHILA (D�OSOPHILIDAE-DIPTERA)EN EL PERU 

Jaime Vá.squez E.(*) 

. - Los insectos del Orden. Díptera contie- 
nen un estimado de 100000 �spe�ies �onoci- 
das, lo ·qué: representa "alrededor d�I 10 por 
ciento de la fauna de insectos en el mundo. 
La- f aiñj)iá Drosophilidae está c,m.n�u�sta, de . 
62 géneros, 25 de los cuales se hallan en I� 
Región Neotropical (Val et al. -1981: Whee- 
ler 1981; Wheelcr 1986) a la que pertenece 
nuestro país. El género que tiene descritas 
ha.s¡a ;. ��mento Íá máyor cantidad de espe- 

'cíes, es Drosophila, que ocupan las diferentes 
zonas biogeográfica.s de la Tierra, con nichos 
ecológicos diversos, existiendo especies eco- , 
lógicamente restringidas que incluyen formas 
�uy especializadas. El Perú, por su ubica- 
c_ión geográfica y sus zonas climáticas varia- 
das debido a esa gran barrera que es la Cordi- 
llera de los Andes, presenta áreas excelentes 
para' "realizar estudios de identificación de 
especies, distribución geográfica y relaciones 

(•) Deputa.mento de BJolo¡i.a Celulu y Genética, Facultad de Ciencias Biolócicu, Univenidad Nadonal - 
->MayordeS&nMucoa..ApartadolU216,Llm� , : ,) , 
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. Vásquez, J. y L. Pilares. 1981. Registro Ac- 
tualizado de las Especies del Género 
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el Perú. En prensa, 

Vilela, C. R. & G. Bachli. 1990. Taxonomíc 
Studies on Neo tropical Species of SC\'"Cn 
Genera of Drosophilidac {Díptera). Mitt 
Schweiz. Ent. Ges. 63 (suppl.): 1-332. 

filogcnéticas, asi como los mecanismos de 
�daptación a los diversos ambientes. 

Desde 1973 estamos realizando estudios 
acerca de la estructura de las poblaciones 
naturales de las diferentes especies de 
Drosophila en nuestro país (Pilares y Yá.s- 
quez 1977, Pilares y Suyo 1982, Vásquez y 
Pilares 1991), habiendo muestreado hasta 
el presente 28 provincias {16 de los depar- 
amentos de la anterior demarcación polí- 
tica) que ha permitido encontrar especies 
cuya distribución y ecología están clasifica- 
das de acuerdo con. los criterios de Bmcic, 
1970 y Tsaca.s, 1980. 

En base a las colectas efectuadas y a la 
revisión de la literatura existente, tenemos 
7 4 especies de Dtosophila registradas para 
el Perú, siendo Cusco el que registra el 
mayor número de especies {28), cuyas colee- 
tas y· descripciones han sido realizadas en 
una gran proporción, desde la década del 20, 
por profesores extranjeros. 

Dado que en el género Drosophila se 
está incrementando el número de sinónimos 
y/o subespecies (Vilela y Bachli, 1990), reco- 
mendamos realizar una revisión de este géne- . - 
ro en el Cusco, con estudios pluridísciplina- 

·rios, que podrían abarcar loscriterios morfo- 
lógicos [incluyendo el análisis de !a g�!)italia) 
crornosórnicos, enzimáticos Y. d.e aislamiento 
reproductivo. El análisis de tales parámetros. 
no sólo contnl>uirían a id�tificar ias -espe- 
cies en sí, sin� en hallar las relaéi�ñes .evolu·: 
tivas entre las mismas, permitiendo compren· 
der la dinámica de las poblaciones y el per- 
manente fenómeno de la especiación. 
REFERENCIAS CITADAS: 
Brncic, D. 1970. Studies on the evolutionary 

biology of Chilean spccies of Drosophi- 
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PLANTAS MEDICINALES COMO RECURSOS GENETICOS 

(*) Justo Mantilla Holguín 

Si' tratamos las plantas' curativas o las plantas medicinales como ·recursos genéticos, 
podernos afirmar que existe una riqueza botánica enorme, especialmente en los países 
andinos. 

Hasta hoy día, el campesino o la "hierbera" recolecta la planta curativa o la plano- 
, . 

medicinal del campo. Pero poco a poco muchas especies ya son escasos, principalmente 
aquellas de las cuales se utilizan las raíces. 

Un ejemplo: La· raíz del "choquetecarpo º (Spergulan·a ramosa Cambessedes), es una 
planta utilizada para el tratamiento de la tuberculosis. La investigación de esta planta por 
un grupo de científicos exigió la recolección de grandes cantidades de las raíces, provocan- 
do la depredación de la plan ta. 

No solamente la recolección de grandes cantidades de plantas silvestres causa la desa- 
paricíón de. nuestros recursos genéticos, sino también la. agricultura llamada "moderna.", 
El uso de los agroquímicos (fertilizantes, pesticidas, Herbicidas, etc.) influyen negativa- 
mente en "el medio ambiente y producen daños irreparable� en el sistema ecológico y reduce 

, ' . . . . 
los recursos naturales. - 

1' • 

. r 

Por estas razones: 
� 

-l.- El. alto valor de.13:5 plantas curativas o plantas medícínales.L. . _ 
.. 2.- La salud de la población. , 

3.- El peligro de perd�r especies Importantes. 
Es necesario en forma inmediata realizar la difusión y·capacitación de técnicas adecua- 

das para la- recolección,· lavado,' secado ··y almacenamiento de las P.lantas• medicinales. En 
forma paralela se debe· promover el 'cultivo de muchas plantas medicinales· en nuestra 
Región, puesto "que el manejo-racionalde éste recurso no sólameñte ·constituye una de las 
soluciones para los problemas de' safo'd de la población, sino que ad�más se perfila cómo 
uni -a.1temativa de des�ollo e_conómico si se llega.'� establece; cultivos co� fines de comer- 

. � l I • �- I ' i � .. • r 

cialización. · · · - 
' .:, ' .:..l....,_:· . ,i� .• : • 

': 
.••• ·!.' 

(.*)·Ecreaado de la Facultad de Cienclu Bfolócicu y Geocrafía �UNSAAC.11" • • i , 

�or�in�or del lmtitl;ltp_ de Ec�Jo&(a y _Plantu Medicinales ·.Cu�o.·Ap�do PosW 881�usco. 
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lQUE ES LA BIOTECNOLOGIA? 

Romulo Araoz t·J 

Biotecnología es un término colectivo 
usado para referirse a toda una serie de técni- 
cas que evolucionaron a partir de la ciencia 
hacia la producción en 'las últimas dos déca- 
das. Estas técnicas tienen un gran· potencial 
de aplicación en una amplia gamma de acti- 
vidades económicas tradicionales com: la . 
agricultura, medicina, industria y minería, 
la Biotecnología incluye a la ingeniería gené- 
tica sin estar limitada a ella. Las siguientes 
técnicas pueden ser incluidas bajo el término 
de "Biotecnología": 
*Transf ercncia de embriones 

, , , 1, I ¡ • JI f íf 
*Mctodos de mejoramiento de plantas con 

l. • ., 1 Agrobactertum. ,,, . ·1L ,l1t.1 

-*Liposomas · ¡ 1 1 · 
•,, l 1) 'll' - ' 

*Cultivo de células y tejidos (incluyendo. cul- 
., .. • ( t • ''..1' '- 

tivo de anteras y de meristemo�\.1 , 11 1 l f ullh 11 d/J1' •1 .•, 

•¡;;�sión qe protoplast,o� "-·r.1,'.J<>h ti •Jr:1o.• 
*Microinyeccipn. ,...,i,1n,J•.I•, :.1 i:v:. ; 11•• 
*DNA recombinante. 

1 ,, 
. '1•'•'i'' .... ' , 

(•) Profe,or de la Facultad de Clenclu Bk>lódcu. 

Toda técnica usada para modificar el 
patrimonio genético de un organismo tiene 
sus áreas de aplicación. 

Es necesario remarcar que la Biotecno- 
logía no ha tenido el mismo éxito con todo, 
los cultivos. En algunas plantas como el taba- 
co, la ingeniería genética se ha convertido 
en "rutina". Sin embargo existen otras plan- 
tas que no demuestran· respuestas positivas 
a estas técnicas bíotecnológicas como el 
arroz o trigo. 

Actualmente casi toda la high-tech de 
Biotecnología es producida y conducida en 
laboratorios ·y plantas de los países "occiden- 
tales"- desarrollados, los problemas que son 
abordados, .son determinados por los intere- 
ses' económicos -de , aquellos que controlan 
el poder y las finanzas.' Mucha. empresas 
biotecnológicas se: han convertido actual- 

, n ,,, .. . • • ... 
mente énvgrandes empresas multinacionales 
con grandes intereses en las árcasl,ae la 
química, farmacia.ry agricultura., 



NORMAS EDITORIALES 

1. Política editorial 
K'ente publica trabajos originales e 

inéditos relacionados con la Región y el 
País. 

Su aceptación para publicación 
depende de la cantidad y calidad de in- 
formación nueva contenida en los tra- 
bajos. 

2. Evaluación 
Los manuscritos son evaluados por 

miembros del Comité Editorial. Tan pron- 
to como el Editor.conozca las observacio-· - 
nes, procederá a informar al autor la 
aceptación o rechazo del trabajo. 

J. R_esponsabilidades y derechos de 
autor 
Es el autor y no-la revista el responsa- 

ble del contenido de los artículos, de la 
veracidad de las notas y citas bibliográfi- 
cas, así como del respectivo reconoci- 
miento. Sin embargo, la uniformidad; 
normas de estilo y presentación gráfica 
de los artículos es potestad del editor. 

4. Entrega de manuscritos 
El manuscrito debe enviarse al Apar- 

22 

tado 274-Cusco. Todo manuscrito debe 
enviarse escrito a máquina, a tres espacios, 
y en páginas numeradas. 

5. Agradecimiento y aclaraciones 
Se incluirán al final del texto. 

6. Referencias bibliográficas 
Las referencias o citas bibliográficas 

deben incluirse en el texto señalando 
únicamente autor y año. 

7. Bibliografía 
Al final del texto y de las notas debe 

indicarse todas las citas o referencias 
bibliográficas incluidas en el texto, así 
como la documentación adicional consul- 
tada para la elaboración del artículo. 

B. Ilustraciones 
Todo material gráfico: dibujos, cua- 

dros, mapas, diagramas y fotografías 
deberán incluirse bajo el título de figuras 
(Fig ) y mantener un orden en su nume- 
ración a través del trabajo. Las ilustracio- 
nes; en número prudente y de tamaño 
no mayor que A-4 (carta), deber0án enviar- 
se en hojas aparte y con sus respectivas 
leyendas. 
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Editorial 

. . 

D esde tiempos antiguos todos cantaron y respetaron a la Tierra, le cantó Homero, la respetaron los 
Incas; pero hoy asistimos quizá a su último canto, esta vez es de la Humanidad entera, que se· 

reúne la primera quincena de junio, en lo que llaman "Cumbre de la Tierra" o simplemente Eco '92, 
a esta Conferencia estarán asistiendo Presidentes de más de 50 Repúblicas, científicos, grupos ecologistas 
(jJ'erson.a_s que se preocupan por nuestro futuro común. 

Río de Janeiro es la sede, en ésta se discutirá sobre los mayores peligros que aquejan a nuestro 
planeta y sobre qué medidas debemos adoptar para que no ocurra lo peor/como el efecto invernadero, el 
rompimiento de la capa de ozono, políticas de desarrollo, la deforestación excesiva, etc. En esta 
Conferencia el Perú debe poner mucha atención, porque somos un país Amazónico, donde los bosques y 
etnias están desapareciendo, además en esta parte del Continente somos el país que ha hecho muy poco 
por conservar su entorno. 

Nosotros, herederos de una cultura andina donde los criterios de planificación y sistemas tec- 
nológicos llevaron un desarrollo sostenido hasta que llegaron los españoles, quienes ambicionando el oro, 
la plata y otras riquezas deforestaron grandes bosqites de Intimpas, Chachacomos, Keuñas para llevar 
estas maderas a las minas, ocasionando la erosión y cambios climáticos en esos lugares. 

Debemos tomar conciencia que el pedazo de suelo que habitamos es el lugar que nos da alimento, 
vestido, vida, sin ella nada somos; por lo tanto estamos en la obligación de cuidarlo. H011 tenemos el 
segundo Municipio Ecológico del país, con el lema "l.,!n millón de árboles para el Qosqo ... Un millón de 
árboles para la V ida ... ", estamos poblando nuestra ciudad de esos pequeños pulmones que a la larga serán 
los que nos brinden un ambiente saludable y fresco. : 

{f,a En este contexto de conservación saludamos al Parque Nacional del Man u, que cumple 19 año« 
creación, tenemos en él la mayor biodiuersidad de plantas y animales del mundo, deberíamos explotar- 

lo científicamente. · 

El director 



K'ENTE 
Américo Rivas T. 

Y nosotros, simples pasajeros del tiempo, en la 
alborada de un nuevo milenio preguntarnos ¿qué tributo 
le podernos 'rendir a nuestros K'entes? a lo que contesta- 
mos que existen dos maneras: Primero, conservando las 
especies que todavía existen en la tierra y Segundo, 
preservando su majestuoso monumento en el desierto de 
Nazca, ¿y Ud. que más propone? 

· Se conocen hasta la fecha más de 400 especies, en- 
contrándose en el Perú la más pequeña y también la más 
grande del mundo. 

Con toda seguridad, su vuelo es el más impresio- 
nante que el de cualquier otra criatura del planeta, pues ·. 
son los únicos que pueden volar no solamente hacia 
adelante, sino también,·hacia los costados, arriba, abajo e 
increíblemente ... hada atrás. 

si centelleara en tornasol cual gema, sino que también, 
asombran la velocidad de su vuelo y la agilidad de sus 
movimientos, son 'seres vivientesfabulosos, que apare- 
cen inesperadamente y se quedan estáticos en .el aire,· 
encorvados sobre una flor y sin hacer contacto con ella, 
succionan el néctar de está, con su fino y larguilucho pico, 
para luego en un instante, pasar como relámpagos en 
raudo vuelo a otra flor, para otra vez quedarse suspendi- 

.<los en el aire, en vuelo estático frente a ella. 

La naturaleza ha creado muchas maravillas her- 
mosas, pero los picaflores, sin duda alguna, tienen que 

Al encontramos en las entrañas de un bosque de ser catalogados como su obra maestra. No solo los 
Ceja de Selva juntoa su augusto silen�o, de un derrepen- terrícolas del Siglo XX hemos sido subyugados por sus 
te escuchamos un zumbido enérgícorque nos recuerda al · cualidades únicas y encandilados por su deslumbrante y 
ruido de un pctentísimo motor. en la lejanía y al_ volver la excelsa belleza, sino también nuestros antiquísimos ante- 
mirada nos quedamos pasmádos de asombro, al v�er que · pasados, quienes hace varios siglos atrás le erigieron un 
en. el aire, frente a· una hermosa y deslumbrante flor:. monumento único y singular sobre el planeta, en los 
nectarina, toda tréinula y. vívida, está suspendida por. . desiertos de Nazca, ¡qué paradójico! pues el ave más 
hilos invisibles esta avecilla, que fue llamada por los incas pequeña del mundo tiene eregido en su honor uno de los 
y sus descendientes K' ente, y por el resto de la hwnani- monwnentos más fabulosos y fantásticos de la tierra, en 
dad Picaflor, más que una 'avecílla, más bien pareciera. · forma de una original y descomunal figura, engastada en 
una esmeralda, convertida en el siguiente instante en un las ardientes arenas del desierto, donde su diminuta u: fulgurante,.luego en�� Joya auri�era res�l�de- imagenfu�am.pliadaaprox�ad_amenteencienmilveces. 
�te. En esos instantes, infinitas emociones positivas L, pleitesía y n.o!lor que le rindieron nuestros antepasa- 
invaden, cual oleadas, lo más profundo de nuestro ser y dos, quedará por los siglos dé los siglos, p�ra la admira- 
pareciera que cada fibra de nuestro corazón, latiera y ción de. los ciudadanos del mundo, quienes lo podrán 
vibrara más aprisa que de costumbre, inspirado por la ví- contemplar desde los miradores especiales en tierra, 
vificante visión, tal vez queriendo emular el corazón desde el aíre por naves aéreas,' y desde el infinito rosmos 
ctimin uto y fantástico de esta criatura, que late másde mil median te 'satélites y telescopios orbitales. 
veces por minuto, para alímentary oxigenar los potentí- 
simos músculos de sus alas, q!-Je en el lapso de un segun- 
do las mueve más de SO veces y que por esto, sea imper- 
ceptíbe a nuestra grande e imperfecta visión. 

Estas avecillas, poi derecho han merecido' especial 
atención de la ciencia, ocupando lugar privilegiado en lo 
que respecta a la Bíéníca, que: ron el modelo de avión 
ingles HARRIER, intentó en vano Imítarla, Es atractiva, 

.. no solo por su deslumbrante atavío exterior, que� como 

. . 
Con plumaje encantador, Iridiscente, rompacto y 

abundante, hasta se ha dicho que las piedras preciosas y 
los metales más caros, no admiten comparación con estas 
joyas de Ia naturaleza. Obras maestras que al esplendor 
de su plumaje unen la gracia de sus formas y la extraor- 
dinaria belleza de sus movimientos, que volando de una 

·flora otra, succionan el néctar y compiten con las corolas 
más frescas por la belleza de su colorido. 

J unto a hermosísimas criaturas como el Tunquí, 
Tucán.Tanca Tacura, Ucucu, así como a las brome- 
lias, orquídeas, begonias, ñujchus, y helechos gi- 

gantes que adornan nuestra Región, están las criaturas 
vertebradas más pequeñas del mundo, y al mismo tiem- 
po las más hermosas y rutilantes creaciones de la natura- 
leza que por la gracia de sus movimientos y la impresio- 
nante belleza de sus plumajes, se han ganado la simpatía 

. i,yers:aI, 'nos referimos a los K' entes o picaflores, llama- 
��� tambien "pájaros mosca" por su tamaño tan insigni- 
ficante, como el Susun de Cuba, que apenas alcanza a los 
5 centímetros de longitud. 



NOTAS ACERCA DE ERYTHRINA EDULIS TRIANA 
César Vargas C. 

A 1 ocuparme de manera especial de la Erytlrri- "ª que encabeza estas líneas a modo de dar 
a conocer el material colectado por el autor y que 
está registrado en el Herbario Vargas; creo conve- 
niente citar tales espedésbrevemente ya que am- 
plia el área de distribución de algun,as. 

La especie nombrada de sinonimia nativa 
"ante poroto" en el vecino departamento de Apuri- 
mac, donde se utiliza la semilla como" alimento y 
tiene por este concepto valor socioeconómico, pues 
la cultivan en forma particular encontrándose en 
los valles mesotérmicos de dicho departamento 
junto o alrededor de las viviendas campesina. 

En el departamento del Cusca encuéntrase 
solo silvestre en los Valles de Limatamboybajíosde 
Machupicchu, sin utilidad práctica alguna. Siendo 
a la fecha de valor simplemente florístico. Se trata 
de una especie arbórea de 3 a 8 m. de alto, muy 
ramificada y foJiosa, profusamente florida, flores 
en racimos de más o menos 40 cm. de largo, frutos 
delegumbreslignicentesaproximadamentede10a 
16 c111. de largo con varias semillas grandes con 
abundante albumen; gusto más o menos agradable; 
depende de Ia costumbre. 

Distribución: Cajamarca, ': Ancash, Ayacucho,· 
Apurimac, Cusco. - · 

Material examinado: Apunrnac: Apancay: Mari-·. 
ño, 2400 m. agosto 1937; CVC, 484; Quebrada de 
Matará,Socospampa,2,300,-2600m.Sept.1965,C\Í<;, '. 
16579. 

Cusco: Urubamba, KI. 104, Lucmayoc, 2100, marzo 
1942, CVC, 2801; Agosto 1942, CVC, 2948. 
Miembro de la Sociedad Línneana de Londres 
Sinónimos: Erythrina lorenoi Macbríde, Erythrina 
sculenta Spra�ue, 190?; Erythrine megist�phylla 
Diels, 1937. 1 _ • • , 

' .. 
ERYTHRINA FALCA TA Benth. (Pisonay) 
Apurímac: Abancay: Quebrada de Matará, 2000- 

2500 m. Set. 1965, CVC, 16578. 
Cusco: Anta: Lima tambo, 2300 m. marzo J 937, CVC, 
424. 

Urubamba: Valle del Urubamba, 2840 m. Oct. 1961, 1 

CVC, 13696. 
Cultivada en varias localidades del valle del uit, 
bamba como ornamental, empieza a florear err: 
agosto. Sivestre en el valle de ��matambo. 

Próximo a Erythrina crista-galli L. 
ERYTHRINA POEPPIGJANA (Wallp.) O.F. Cook. 
Cusco: La Convención, Potrero, 1200 m. 
Arbol de 8 a 10 m. espinoso, hojuelas delgado pa pi- 
ráceas, corola rojo anaranjado, legumbres papirá- 
ceas con muchas semillas. · 

ERYTHRINA RUBRINERVJA H.B.K. (Huayruro). 
Cu seo: Quispicanchis, Chili-chili, 1200 m. Dic. 1962, 
CVC, 14061. Fruto rojo puro, flor de 9 cm. de 
longitud, arbusto de 6 a 8 m. 

ERYTHRINA VERNA Vell. 
Cusco: Paucartambo: Atalaya, 670 m., junio 1964, 
CVC, 15537. Arbol entre 15 a 25 m. 
Madre de Dios: Manu: Defensa, 540 m., julio 1963, 
CVC, 14672. Primera vez para el sur del Perú y 

'también localidad exacta. ' 

REFERENCIAS BiBLIOGRARCAS 
. . 
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- "A Catalogue of the Ferns and Flawering Plants 
of Bolivia" by Robert S. Foster, The Gray Herb. 

_ofH.arvard Univ., Cambridge, Mass, U.S.A. 1958, 
pág. 96. . . 
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- "Vocabulario de los nombres vulgares de la 
Flora-Peruana" J. Soukup. 1970., Lima, Perú. 

- ,"Sinopsis· de la flora del Departamento del 
Cusco" F: L Herrera, julio 1941, Lima, Perú. 

- ."Syllabus der Pflanzenfamilien", Engler 1964, 
vol, 11' . ' . . , . •: 



COMUNIDADES·DE ARBOLES·DE LOS BOSQUES 
·DEL NEOTROPIC01 

' . 
Un ensayo de la hipótesis del desequilibrio. 

John TERBOGI-f, Percy NUÑEr, Robín FOSTER4 

E stos bosques tienen más o menos 200 especies 
. por hectárea, y hay una falta de árboles do- 

minantes; fue difícil caracterizar su composición en 
el pasado. La poca abundancia de la mayoría de las 
�peci� �ugiere que la densidad dependiente en la 
í*gulaaon de la población puede no haber o ser 
'«�il. Estas y otras observaciones llevaron a Fostcr 
y Hubbell a postular que tales comunidades songo- 
bernadas por la dinámica del desequilibrio, en los 
cuales las poblaciones de la mayoría de especies 
fluctúan sin densidad dependiente confinada. 

Esta hipótesis predice abundancias no corre- 
lacionadas de las especies de árboles, que están 
creciendo en lugares físicamente similares, pero 
especialmente no correlacionados. Probamos esta 
predicción en el río Manu, Madre de Dios, Perú. 
Lugares réplicas independientes se generan en cada 
circuito del meandro por el río. La vegétación 
coloniza las playas abiertas y continúa con una 
secuencia regular de estadios hasta lograr una fase 
característica madura. 

Para determinar si la abundancia de las espe- 
cies comprende la fase madura del bosque que no . 

están correlacionadas, como sugiere la hipó- 
tesis del desequilibrio. Identificamos árboles 
de 10 cm. DAP en seis parcelas de 2.0 y 2.25 
has., cinco en fase madura del bosque inun- 
dable en lugares ubicados a 425 km aparte, 
y uno en bosque de colina que sirvió como 
control. El orden de abundancia entre parce- 
las es sorprendentemente. similar pa� las 
cinco especies que mantienen los primeros 
lugares. Esos resultados .decididamente 
abortan una predicción clave de la hipótesis 
del desequilibrio. · 

1. Instituto Americano de Ciencias Biológi- 
cas. Programa: Asociación de Biología 
Tropical. 

2. Duke University Center for Tropical Con- 
servation, 3705 Erwin Road, 'Durharn, 
NC27705. . 

3. Herbario Vargas, Departamento de Botá- 
nica UNSAAC. 

4. Smithsonian Tropical Research Institute, 
APO Miami 34002-0011. 

- COMPOSI.CIÓN,·BIOl\1ASA. Y MAPEb DE 
�-1 LA VEGETACIÓN ACUATICA, LAGUNA DE URCOS , . 

L 
� • · Violeta E. Zainalloa Acurio" 

Washington Loayza Flores .. 
• • � r - • • • , 

a zona altoandina.de la �egió� Inka tieneel p,ri�il�gio .de contar _eón numerosos ambientes 
acuáticoslénticos y lóticos con_ flora y fauna de variada composición y abundancia, . ' 
La presencia de vegetación acuática juega un rol muy importante dentro'de la economía 

lacustre, porque prov� cantidades variables de materia orgánica, elcual sirve como alimento para 
el biota acuático; como forraje para alímentacíón ganadera, asimismo como materia prima para una 
serie de actividades artesanales, como la construcción de embarcaciones (balsas de totora), para 
efecto de la pesca deportiva. ' 

. . . ( . . . . .. 
• Sachiller de la Facultad de Cs. Biológicas UNSAAC · 
- rroCesor de Ia Facultad de Cs. Biológicas UNSAAC , 



El rol ecológico que desempeña la vegetación, especialmente la emergente, es la de formar una >, 
barrera de protección lacustre; es refugio natural para peces y otros animales pequeños, zona de 
desove, zona de anidación de aves acuáticas entre otras. 

Por estas consideraciones es necesario evaluar la composición y distribución de la vegetación 
acuática en la zona litoral donde cumple función dinámica, para la subsistencia del biota acuático. 

El presente trabajo hace un estudio de la composición, biomasa y mapeo de la vegetación 
acuática de la laguna de Urcos, con la finalidad de conocer la abundancia numérica de especies y 
el aporte en biomasa. Para el efecto se han realizado 5 transectos lineales que nos permitió evaluar 
la vegetación. 

l. AREA DE ESTUDIO 
La laguna de Urcos se encuentra ubicada a 45 km de la ciudad del Cusco, en las coordenadí 
13º40'50" y 13º41 '23", latitud sur y 73°37'30" y 71 º37'33" longitud oeste, su área es de 18.4 Ha, 

· longitud máxima 700 m.; ancho máximo 380 m. y una profundidad de 1� m. aproximadamente. 
. . 

11. MATERIALES Y MtTODOS . 
El material biológico de plantas acuáticas ha sido obtenido durante las colecciones in situ en el 
mes de junio de 1989, siguiendo un plan previamente establecido que consistió en lo siguiente: 
La elección de los sitios de muestreo con la finalidad de cuantificar la composición, biomasa 
vegetal, empleando el método del transect line que se estableció aleatoriamente en cinco lugares 
de la laguna. . .' · · 

En cada transecto se han realizado cosechas de vegetación acuática sobre un área determinada, 
empleando para ello un círculo metálico de 40 cm. de diámetro; el número de muestras en cada 
transecto fue variable, según el ancho del litoral y tal como se muestra en el cuadro 1 

Transecto A Transecto B Transecto C Transecto D Transecto E 

1114m VII, VISm XII 4m XVI4m 

3·5m IV IX 3-Sm XIII Xl3m XVII XV 3-Sm 

112m. VIII 3m, XIV, X2m 1,, 
10.3m V 0.05m 

- - � ....... ., r 

- Cuadro .1: Diagrama de los 5 transectos y número de muestras . 

Po = peso húmedo de la muestra 
Po = peso seco de la muestra 

. .. r � 'I Po: 

• r 
... : • .. ( J 

r, %H= 
.· ! •' '. i., 

" Para la determinación de la materia seca, las especies fueron secadas en horno a 80ºC por 24 
horas; los resultados obtenidos fueron �ipresa�fos'en términosde' g/m2,' a partir del círculo metá- 
lico empleado cuya áreafue dé 1254.64 cm2.·El 'porcentaje de humedad fue determinado con el 
empleo �� la siguiente fórmula. • . �- : : .. 

Por - Ps . . .' � . n 1. i � , : r • r 

X 100 . . ,.,.., 
-----1 1 ,1. , .• , 

El mapeodedistribución de la vegetación acuática se efectuó realizandoun barrido de la zona 
litoral, el que permitió determinar la presencia de diferentes especies vegetales, verificada la \'CSL'- 



tación fue trasladado a un mapa a escala 1 :2:500, designando símbolos para cada táxon vegetal. 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La cantidad de especies identificadas fue considerable a estudios anteriores, así para la misma laguna, 
Acurio (1975) identifica 7 especies entre emergentes y flotantes, Jara (1976) hace mención de 8 especies 
para la zona litoral, Moscoso (1989) incrementa la vegetación acuática; sin embargo la diferencia radica 
en el aporte de biomasa vegetal seca g/m2, debido a que los trabajos anteriores solo hacen mención de 
la vegetación acuática de manera referencial y descriptiva. 

La determinación deLporcentaje de humedad y biomasa vegetal se ha referido a los cinco transectos 
realizados al azar, lo que determina que en el transecto A, muestra número 010 polypogon lutosus 
presenta mayor biomasa que Typha angustifolia, en los cuatro transectos restantes Typlui angustifoiia y 
Schoenoplectus taiora, presentan mayor biomasa, debido a que polypogon lutosus (transecto A) aparece 
al azar mientras que las otras dos especies anteriormente mencionadas se presentan en forma casi uní- 
fonne. -- 

Los resultados de porcentaje de humedad son inversos, debido a que Hydrocotile bonariensis presenta 
mayor_humedad, debido a su buena adaptación al medio hídrico. 

Del mapeo de la vegetación se desprende que sólo son 10 especies las que han sido encontradas por el 
método de transect line, las mismas que se incrementan en número de 5 porel método de rnapeo, 
debido a la presencia temporal de 5 especies cuya abundancia es reducida. 

TyplUl angustifolia y Schoenoplectus tatora son las especies más abundantes en número de individuos y 
biomasas vegetales. 

IV CONCLUSIONES 

1.- PorelmétododeTransectlinealazarsedeterminó10es�es:Hymenoxis/Ulnkeana,H.F.Parker,Lemna 
gibba L.+ Azolla ft1iculoides lam, Typha angustifolia L, Scoenopledus iatora, Hydrocotyle bonariensis. lam, 
Roripa nasturiium acuaticum. L, poa sp. I, Polypogon lutos;,s Hicht, [uncus balticus Willd; y por el método 
de barrido Eleocharis elegars. Roem-Schult, Rumex amglomeratus. Mur, Polypogon mounspeliensis Desf, 
cladophora allantoides Month-Kelt, pennicetum clandestinum. Hocht . 

. Typllll angustifolia en promedio de transecto presenta 981.21 g/ m2, seguido de Sclzoenoplectus tatora con 
732.31 g/m2 y Polypogo11 tutosus con 283.30 g/m2• 

3.- Hydrocolite bonariensis presenta mayor porcentaje de· humedad con 93.2%, seguido de Hymenoxis 
lumkeana con 92.45% de pro?'edio a nivel de todos los transect?s. 

4.- La vegetación acuática está distribuida en niveles; de adentro hacia afuera: el primer cinturón es 
exclusivamente Typ}Ul cngustifolia, el segundo Schoenoplectus ta lora y el tercero ocupado por el resto de 
la vegetación en forma alterna. 

5.- La mayor cantidad de especies están ubicadas en e1 primer transecto cercano a la población de U reos, 
área que corresponde a la mayor acumulación de materia orgánica. 
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PROBLEMATICA PARASITARIA EN cusca 
María Elena Alvarez Benavente" 

De�a A. Céspedes Rodríguez? 

T ocio ser vivo necesita de ciertas condiciones 
ambientales para mantener la vida (alimenta- 

'ción, educación, economía) cualquier modificación 
que se produzca repercutirá favorable o desfavora- 
blemente sobre él y los suyos. Es evidente que una 
enfermedad parasitaria es el resultado de elernen- r: nocivos del ambiente .puesto en juego frente a 

.:�ivid uos en co_nstante actitud de adaptación a los . 
mismos. Primordialmente el agente productor de 
la afección parasitaria se ve predispuesto cuando 
existe mal estado nutritivo (menos defensas), mala 
condición económica (defectuosa atención médi- 
ca), bajo nivel educativo (poca profilaxis), estos 
factores no se dan con igual intensidad en los niños 
que frente al mismo parásito y con el mismo cuadro 
clínico llegan a aliviarse y salvar sus vidas, mien- 
tras que otros lo adolecen crónicamente o mueren. 

La parasitosis representa un problema cada 
vez más frecuente en los niños debido a que en la 
práctica no hay inmunización contra las enferme- 
dades parasitarias y además la sintomatología 

(síntomas y signos) no basta para el diagnóstico 
parasitológico, el que va a diagnosticar con certeza 
y por ende la instauración de un buen tratamiento 
exigirá que se identifique al parásito en el laborato- 
rio. · 

Existen muchos trabajos de investigación 
sobre parasitosis en diferentes zonas, áreas, cen- 
tros, etc. del Cusco; pero ¿Cuántos de ellos han lo- 
grado la efectividad en sus tratamientos y han 
disminuido la frecuencia parasitaria?, ¿Qué medi- 
das preventivas y profilácticas se han tomado como 
resultado de estos trabajos?, ¿ Qué organismos gu- 
bernamentales o municipales han colaborado con 
e11os? 

Estas y otras preguntas ca ben hacernos a nos- 
otros mismos para resolver la problemática parasi- 
taria del Cusco, y así salvaguardar la salud de los 
niños y de sus pobladores en general. 
• Blgo. Docente del ISTP "Tupac Arnaru" Cusco. 
•• Bachiller de la Facultad de Ciencias Biológicas UNSAAC. 

UTILIZACION BIOTECNOLOGICA DE RESIDUOS 
LIGNOCELULOSICOS 

Griselda Muñiz D. • 
Luz Marina Ponce A. • 

La biomasa vegetal representa uno de los mayores recursos renovables de que puede disponer el 
hombre. Puesto que se estima una producción en el planeta de 1.6 x 106 TM/ año, deeste total el 89o/c 

no se utiliza y del 11 % restante que entra en el procesamiento de fibras; combustible, alimento humano 
y animal se pierde el 76% (1). En el Perú se producen anualmente alrededor de 6.9 x 106 TM/año de 
residuos en los cultivos de arroz, algodón, caña de azúcar, papa, maíz y trigo (2). Para el Cusco se ha 
estimado en algunos cultivos una producción de 0.49 TM/año de residuos. · 

En los últimos años la necesidad de utilizar fuentes renovables de energía para diversos usos ha 
conducido a serios esfuerzos en todo el mundo con este propósito. En particular el uso de residuos 
lignocelulósicos como sustrato para procesos biológicos adquiere una ·relevancia mayor, debido a la 
creciente escasez de alimentos, los altos costos de energía y a la agudización de los problemas de 
contaminacióri ambiental. Aspectos que en la actualidad deben ser solucionados, ya sea mejorando los 

. sistemas tradicionales o. mediante la búsqueda de tecnologías alternas. ' 



Cuando se considera la ¡,osible utilización de un material lignocelulósico como sustrato para un 
proceso bitecnológico se deben analizar varios aspectos, los cuales se resumen en el cuadro 1. De dichos 
aspectos el pretratamiento para mejorar la eficiencia de conversión es de particular importancia, pues la 
economía del sistema depende esencialmente de ella. La definición de un recurso lignocelu�ósico se debe 
hacer en base a sus principales componentes: Celulosa, Hemicelulosa y Lígnina, puesto que la eficiencia 
de utilización dependerá de la relación estructural y la composición relativa de dichos componentes. 

La celulosa es un polímero lineal, constituido por unidades de O-glucosa, que contiene en cada 
cadena elemental 200 moléculas monómeros enlazadas por unidades 81-4. Es et polímero más abundante 
del reino vegetal y representa el 30% o más de la materia seca de los vegetales. Presenta una estructura 
cristalina altamente ordenada, constituyendo microfibriJlas, y cuya hidrólisis completa produce D- 
glucosa. {3,4,5) · 

Las hemicelulosas sonheteropolisacáridos, cortos ramificados, están constituidos por hexosas.pen- 
tosas y ácidos urónicos. La hemicelulosa se deposita en los espacios _libres de las microfibrillas de la 

· celulosa, por hidrólisis produce principalmente pentosas. (3,4,5) 

La lignina es un polímero, amorfo con estructura tridimensional, con monómeros aromáticos rami- 
ficados, se encuentra entremezclado con la hemicelulosa rodeando las microfibrillas de la celulosa 

'resultando en un sello que impide el acceso de agentes quúnicos y biológicos hacia la celulosa. (3,4,5) 

La estructura cristalina de la celulosa y la barrera presentada por la lignina constituyen los 
principales obstáculos para la hidrólisis química o enzimática. Todos los procesos actualmente diseñados 
se inician con la deligni�caci.ón y la solubilización (reducción de la cristalinidad) de la celulosa, mediante 
pretratamientos físiO?.s,'quí�icos y/o biológicos. El cuadro 2 presenta un resumen de los diversos tipos 
de pretratamientos. 

Los procesos bictecnológicos que utilízanlos residuos lignocelulésicos se pueden dividir en dos 
grandes grupos: 

. . 
1.- Consiste en el uso directo de las celulosas con. microorganismos celulolíticos, generalmente con el 

propósito de aumentar el contenido proteico de �n residuo lignocelulósico, o bien producir proteína 
unicelular para alimentación animal y /o humana, Los proceso� de transformación pueden ser: 
- Fermentación sumergida: Monoculturales o Fermentaciones Mixtas. {6,7) 

' · - Fermentaciones en estado sólido (FSS): Monoculturales o Mixtas. (7,8} 
• 

'� .. .. 1 • • , � 
• 

, • • • 

2.- El segundo método general de utilización consiste en realizar una hidrólisis (por vía enzimática o ácida) 
del material lignocelulósico para producir azúcares que posteriormente serán ta materia prima de 
diversos procesos de fermentación. ,(8) . 

La evaluaéión. y utili�ción de los' recu�sos lignocelulósicos, como potencial energético, dependen 
sin duda, de las nuevas estrategias que se consideren. Se puede afirmar que esta nueva fuente de energía, 
mal valorada hasta los últimos años, está llamada a tener un desarrollo importante. Si bien los alcances 

, obtenidos hasta el momento, representan logros m_uy importantes en esta rama biotecnológica, los 
inconvenientes encontrados desde cl punto de· vista científico y técnico podrían tener solución a corto 
plazo s� se hace uso .de los nuevos �van�es·en la ciencia básicay .�plicada. 
• Laboratorio de Miaobiología : 
Fac. Cienóas Biológicas y Ceograñcas 
UNSAAC. 



Referencias 

1. SASSON, A.Biotechnologies: Challenges and Promisses. 315 p. U.N.E.S.C.O. 
1984 

2. GUTIERREZ-CORREA M. Bioconversión de Residuos Lignocelulósicos en Etanol y Proteína. Simpo- 
1986 sio Nacional de Ciencia y Tecnología. Lima. . 

3. TSAO G.T., et al. Fermentation substrates from cellulosic materials: Production of fermentable sugars 
1978 from cellulosic materials. Anual report on Fermentation Processes (2):1-21 Academic 

Press. 
4. SCRIBAN R. Conversión de compuestos lignocelulósicos por hidrólisis enzimática y fermentación 

1985 · acetona-butano] en: Biotecnología. Eds. El manual moderno. México. . 
�ADISCH M.R. Fermentable sugars from Cellulosic Residues. Process Biochemistry 5:21-24. 

··--1979 
6. GRETHLEIN H. E. Pretreatment fon enhanced hydrolisis ofcellulosic Biomass. Biotech. Adv, 2:43-62. 

1984 · 
7. AIDOO K.E., HENDEY R., & WOOD B.J. So lid Substrate Fermentation. Ad v. in A plied. Microb. 28:201- 

1982 '237. Academic Press Inc, _ · 
8. ROl.Z C., et al. Effects of sorne physical and chemical pretreatments on the composition, enzymatic 

1987 hydrolysis and digestibility of lignocellulosic sugar cane residues, en Process Bioche- 
mistrv 22 . ., 

Cuadro 1 

Criterios de evaluación de un residuo lignocelulosico como sustrato para 
un proce�o biotecnologico .. 

. ' 

. .. •t , .... �·. - 

: cantidad,· tasa de producción 
: disponible, todos o algunos meses. 
: concentrada, dispersa ', · · l 
: estable, inestable, característica de manejo. 
: Alimentación humana y animal: proteína unicelular, : obtención de productos · 

químicos (celulosas): obtención de energía (etanol, biogas, butano-díol). 
: Tipo. de pretratamiento para mejorar la eficiencia de cpn:,rei;;ión..':· ·, "" ·, _ 

1 _, • • , ,t 
... 
� • , 

1 

�, 

.. • ,J • • .... 
�- :.,, 

... 

Factores físico-químicos: · • · , . · . � 
- -Tipo : origen: agroindustrial; agrícola forestal ', - .. 
- Composición química : contenido de celulosa, hernicelulosa, ligni�a, �Fedad,.ce�z� .. , 
- Tamaño de partícula : dependiente del proceso. · , , 

Factores económicos: 
- Volúmen 
- Estacionalidad 
- Localización 
- Condición 
- Usos alternativos 

(.�retratamiento 

�. 
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Cuadro 2 

Tipos de pretratamientos en residuos lignocelulósicos 

Pretratamiento Agente Referencia 
- 

Físico: 
- ' 

- Molienda Molino de martillo, molino de 2 rodillos, molino de discos 6,8 
- Irradiación Rayos X (108 rad.) UV (24 hrs.), luz visible: fotoquírnico. 6,8 
- Explosión-vapor no-seo Ob. llO) 1-15 min. 6 

' 

Químico: 
NaOH-frí�, caliente; NH3; Hidróxido de solio, Oori to de sodio, 502 

_ • 
2,3,4,6 - Alcalino 

-Acido-: f\50 ·HCL 7,8. 
1 •' 

- Organósolv, Completo entre: fierros, tartrato, cadmio, etilen-diamina s· 

BiolÍ:co: · - ·. - sídíomicetos: Phanerochaete chrysos�rium - 
Pleuronís ostreatus, Po yporus. .. j • . . 

�ONTROL DE CALIDAD HIGIENICA DE LA VAJILLA DEL 
COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA UNSAAC 

Maritsa Valverde Alosilla" 

Los alimentos servidos a través de servicios públi- 
cos de atención colectiva, son en ocasiones fuentes de 
brotes· de intoxicación e infección, que afectan grupos 
humanos que dependen de este servicio. Generalmente 
las malas condiciones sanitarias en que se manipulan los 
alimentos, el] poco conocimiento, la escasa importancia 
que se les asigna al cuidado, esmero y limpieza con que 
se deben preparar estos alimentos, son causa para el 
origende estos problemas de salud. . 

E equipo y'vajilla utilizados en la preparación de 
comestibles pueden ser contaminados con bacterias que 
son capaces de producir enfermedades y por tan to, dicho 
equipo constituye un riesgo potencial para la salud 
pública. La limpieza cuidadosa y la higienización ade- 
cuadas son esenciales. La limpieza entraña la elimina- 
ción de la suciedad, pero la higienización incluye la 
reducción ele la cuenta bacteriana· a un 'nivel de seguri- dad. - 

Por esta breve ronsideración, es que vimos por 
conveniente realizar un control sanitario en el equipo y 
vajilla del comedor de estudiantes de la UNSAAC., en el 
que se determinó el recuento de: -Microorganismos 
Aerobios Mesófilas Viables, Enterobacterias, -Estafíloco- 
cos -Estreptococos y -Recuento de Mohos y levaduras, 

mediante el "Método del Hisopado o de las Torundas", 
recomendado por el CLEIBA (Centro Latinoamericano 
de Enseñanza e Investigación Bactereológica Alimenta- 
ria). Para el muestreo se realizó un total de 70 muestras 
entre: pailas, porta-raciones, soperas, tazas, cucharas, te- 
nedores y cucharones, obteniéndose el siguiente resulta- 
do: . 
- Para Mícróorganísmos Mesófilos Aerobios Viab�es, el 

recuento no fue mayor a 100 u.f.c/cm". 
- Para Mohos y levaduras el recuento tampocc . 

rnavor a I u.f.c/crrr'. 
(u.f.c./ cm: = unidades formadoras de colonias por cen- 
tímetro cuadrado). 

- Para el caso de en terobacterias, Estafilococos y Estrep- 
tococos hubo ausencia total de estos microorganismos. 

De los resultados obtenidos en este estudio reali- 
zado el año de 1987, se concluye que: la vajilla del 
Comedor Universitario de la UNSAAC, reúne las condi- 
ciones de calidad higiénicas; sin embargo se recomienda 
que se debe realizar periódicamente un control sanitario 
del personal y organizar charlas sobre Educación Sanita- 
ria, dirigidas al personal que manipula los alimentos, 
para evitar que este servicio de preparación de alimentos 
sea una fuente de rontaminación. 
• Bióloga 



LA RESERVA DE TAMBOPATA UN MANANTIAL DE 
BELLEZA Y GENEROSIDAD 

Edit!l D:Velásquez Valdívia" 

La reserva de Tambopata está situada sobre el río 
Tambopata, a 58 Km. de Puerto Maldonado 

en Madre de Dios; con una extensión de i840,000 hectá- 
reas y con 18 diferentes grupos étnicos. 

La reserva brinda a los científicos, estudiantes, 
r, .. �ntes naturalistas y visitantes de todo el mundo,. 
acceso a diferentes ambientes de investigación dedica- 
dos a la biología tropical. Los científicos y residentes 

- naturistas realizan investigaciones básicas en los campos 
de la ecología, comportamiento y evolución de los orga- 
nismos tropicales. 

La mayor parte de los residentes naturalistas son 
biólogos, ecólogos, conservaáonistas de bosques tropi- 

. cales y estudiantes de pregrado y postgrado, ya sean 
nacionales o extranjeros. · 

Desde 1977 más de 30 residentes naturalistas han 
usado este programa, que consiste en llevar a cabo sus 
investigaciones por un mínimo de tres meses. El trabajo 
incluye guiar a los turistas que visitan la reserva, a 
cambio del proyecto. 

-. Los turistas o visitan tes permanecen 3 días en la 
. reserva durante este tiempo ellos gozan de-un lugar 
· accesible para observar la variada vegetación que incluye 

7 tipos diferentes de bosques, que son los responsables 
del alto índice de diversidad biológica; es una memora- 

. ble experiencia observar una pequeña parte de este her- 
moso y maravilloso mundo natural.qgg ilustra la increí- 
ble riqueza, belleza y complejidad de los habitan fes tro- 
picales al proporcionar una descripción biológica de las 
áreas tropicales que existen en la reserva. 

La reserva mantiene el récord mundial en el nú- 
mero de-aves e insectos, incluyendo las especies ericen- 
tradas como el jaguar, el caimán negro, monos pecaris, 
tapires, lobos de río, etc. · 

M uchas áreas todavía no han sido visitadas por un 
investigador ni por un coleccionista y el número de 
especies sin describir asciende día a día. Un investigador 
podría hacer aportes significativos si se pone a trabajaren 
los ecosistemas tropicales. · 

Comprender la naturaleza tropical requiere el 
conocimiento de sus componentes, gran parte de ese 
conocimiento proviene de la investigación científica. 

Proteger este legado para las generaciones futuras 
debe ser preocupación apremiante para la humanidad 

• Egrrsada de la Facultad de Ciencias Biológicas l:N"SAAC 

TECNICAS DE PRESERVACION DE REPTILES Y ANFIBIOS 
EN CAMPO . 

Jorge L Hurtado" 

E n el presente artículo se pretende dar las pautas básicas para preseryar especies de la herpetofauna en campo, 
_dirigido a estudiantes interesados en realizar investigaciones en el área d� la Herpetología. _. 

· Al iniciar un trabajo de investigación en el campo es importante seguir· una secuencia de actividades 
programadas anteriormente, para lo cual es necesario 'tomar en cuenta: . 
- Horas de muestreo (mañana, tarde y noche, si se desea un trabajo exitoso) aun cuando este ítem va de la mano con 

la metodología a ser utílizada, . · 
Distancias a ser propósito de muestreos. . 

- Tiempo a utilizar en proce�ar especies i11 situ .. 
• •• p • 

Es importante baÍancear �l número de especies que se ha previsto colectar con el tiempo de investigación 
fijado, pudiendo sugerirse: una especie para la colección personal, una para la colección del Museo de Historia Natural 
y una especie para la entidad que financia al investigador (si así se exige).· Lo que da una idea de que ir al campo no 
significa J� captura de todo individuo registrado. 



COMO PRESERVAR 
a) Sacrificio: Debe ser sin causar sufrimiento al animal, y permitiendo el relajamiento muscular para darle una forma 

adecuada, para su posterior. identificación. 
- De Reptiles: ' ' 

Vetalar: Compuesto principalmente por pentobarbital, puede ser adquirido en agroveterinarias, y se utiliza en 
forma diluida en agua destilada (1 vol. de Vetalar: 5 Vol. q,e Agua). Se administra en inyectables 0,5- 1 mi. en 
el corazón o en el sistema digestivo. 

- De Anfibios: Forma de cristales los cuales se diluyen en agua o en alcohol etílico (1 g.:100 mi. o 2 ce. diluido en 
alcohol: 250 ce. de agua). Se coloca· en un frasco hermético donde se introduce' a la· especie y ésta muere 
rápidamen te. · 
Estos productos son.los mejores indicados, pudiendo utilizarse alternativamente formol al 20 % e inyectar en las 
zonas ya mencionadas. · · 

b) Fijación:_Pueden utiliz..a.rse los siguientes fijadores. 
- Formol: Comercializado al 40 %, pero utilizado solamente al 1 O% la penetración es uniforme, es el más utilizW 

a nivel mundial, pero hay que tener ciertas precauciones antes de su uso. 
- F AA (Formol 10: Acido acético glacial 2:Alcohol 50: Agua 40), la fórmula incluye las _proporciones que pueden 

ser utilizadas en la mezcla. La efectividad de este fijador es garantizado por la extraordinaria rapidez con que 
actúa sobre los tejidos, incluso es capaz de recuperar especies encontradas muertas. 

- Alcohol ,ehlico: Usado con buenos resultados en 75 % para Anfibios y 95. % para Reptiles. . 
Para conseguir una excelente fijación, no solo es suficiente introducir las especies en los preservadores, sino que 
también es necesario inyectarlos en diferentes partes del cuerpo. 

- En ofidios debe colocarse un trozo de papel en la boca apenas mueren, con el fin de facilitar el conteo de la 
dentición. 

- En lagartijas y ofidios machos debe invertirse parcialmente el hemipenis (órgano copulador) 
e) Etiquetado: Es importante poseer un código personal de campoo de la institución de la que se proviene, para 

facilitar los apuntes a ser tomados y no exista confusión alguna cuando haya duda de la especie que sea. Por lo 
que se sugiere incluir el código en las notas de camp.o. 

d) Notas de Campo: Estas debeninduir los sigiuientes datos: Localidad exacta, fecha y hora de colección, número 
de etiqueta utilizada, descripción del color, tipo de hábitat encontrado, datos metereológícos üemperarura, nubo- 
sidad, etc.) 
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Estoyespedalmente agradecido a Daniel Blanco, un excelente amigo a investigador quien me incentivó y 

apoyó en todo momento, y a Antonio W. Salas, un herpetólogo como no hay en el Perú. 

�_IGMENTOS-FOLIARES ·oE Budleja coriacea Remy Ccolle 
• - _, t • - ... 

E El trabajo muestra la intervención de los cloroplas- 
tos y de sus pigmentos en el proceso dela Fotosín- 

tesis; para que de esta manera el hombre pueda darsu 
debido valor a conservar en lo posible' todos aquéllos 
factores qu�. están, en Iavor <!_� la .f?tosíntesis, lo qu_e 
puede soluaonar el problema que· atraviesa el Peru, 
como es la desaparición de especies nativas. 

• . I r ·' • ' ' • 
Para lo cual tomamos en cuenta una planta consi- 

derada romo forestal nativo: Budlejn coriacea RemyCrolle 
situada en el campus universitario de la San Antonio 
Abad del Cusro. · 

1' •l f• • J I '1 l "' ( ' t • I • • • - -, • • • • J' / � • ' { 
... B estudio revela daramentemediante el cromató-. 

grafo qiie n� ex�te. variación no}ori� ':Il cuant� a la cqm: 

Luz Marina Velarde Anctr ,f ,)' 

posición o proporciones relativas a lós pigmentos en las 
hojas como consecuencia de la insolación. 

Durante la Fotomorfogénesis la cantidad de cloro- 
fila está relacionada con la cantidad y calidad de la luz. la 

. luz ejerce unafuerte influencia en todo aspecto de blasto- 
génesis� ' 

los pigmentos que presenta esta planta teniendo 
en cuenta su peso molecular son: Beta caroteno, clorofila 
� clorofila !!t�antófilas; la concentración de clorofila no 
vari� enti;� la'�curidad y la luz o entre la noche y el día, 

• Bi61og¡ , ·, 
'. ' . 



LOS ANÍMALES COMO AGENTES POLINIZADORES 
. (1 PARTE) 

Susan Aragón Carrasco" 

O rquideas que toman la excitan te forma y olor de la 
hembra de insectos; flores que emiten olor a carro- 

ña; brácteas de vivos colores; pétalos ron "señales" en 
u. v. Todas éstas y mil más son las "artimañas" adoptadas 
por las plantas para asegurar su fecundación; por otro 
lado las adaptaciones en cuanto morfología y fisiología 
( o largo de piro, régimen alimenticio, etc.) de ciertos 

.os deanimalesquevisitanfloresregularmente. Todas 
estas características en su conjunto nos hacen. ver el· 
proceso de coevolüción que se ha producido entre varios 
grupos vegetales y animales, asegurando de diferentes 
formas la eficiencia de la polinización .. 

Esta coev o lución se ha producido polifiléticamente (en 
varios grupos de animales separadamente) desde insec- 
tos hasta mamíferos no voladores, existen algunos requí- 
sitos mínimos que deben cumplir para una eficiente 
acción polinizadora (aparte de la visita frecuente a flores 
que es el sobreentendido) . · 
1.- No destruir las flores al alimentarse (al menos no los 

órganos reproductivos) 
2.- Poseer superficies adecuadas para que se adhiera el 

polen (pelos, cerdas, plumas) 
3.- Poseer capacidad de movilización o de visitar siste- 

máticamente las flores de una misma especie. 
Polinización por insectos 
Los insectos son el grupo dentro del cual más amplia- 
mente se ha desarrollado esta capacidad de ser agentes. 
polinizadores, alcanzando un gran número de especies 
(sobre todo en los órdenes Coleóptera, Himenóptera.y. 
Lepidóptera) y. un alto grado de especializ.ación ínter- 
específica. 
Po iniz.ación por Coleópteros - 

tbros de unas 16 familias de Coleópteros visitan fre- 
.itemente flores, aunque su fuente p_rincipal de �i- 

mento sean. otros (savia, frutos, hojas, estiércol o ��na).· - 

Enlos coleópteros el sentido del olfato está más desarro- 
llado que el de la vista; las flores polinizadas por éstos son 
blancas. o -de colores desvaídos y suelen tener �!.ores 
fuertes (de frutas, especias, o de aertas fermentaciones) 
diferentes de los olores dulces que atraen a mariposas y 
abejas. · 

Los coleópteros se nutren del néctar, polef! o mastican 
directamente los pétalos u otra partesdé I� fl?r, por.la que 
estas flores tienen bien resguardadas los pnmordíos se- 
minales en la cámara floral. � , . · 

Po linizacién por Himenópteros ,'. · 
Dentro de este grupo, las abejas constituyen el grul'<? mas 
importante de insectos visítádores'de 'flores. [os zanga- 
nos, o breras y reina se alimentan de néctar �r� �demás 

I� obreras transportan polen para las larvas. 
Karl von Frish y otros investigadores de la conducta de 
los insectos han demostrado que las abejas pueden apren- - 
der a reconocer rápidamente colores, olores y contornos, 
y que además pueden comunicar esta información y la 
direccionalidad de la fuente a sus congéneres, 
Las flores melisófilas tienen pétalos vistosos y brillante- 
merite coloreados, generalmente azules o amarillos; al-· 
gunas poseen "guías para el néctar", marcas especiales 
que indican la posicion de los'nectarios cuando � de 
color rojo (color que las abejas no distinguen) general- 
mente tienen marcasen u.v. (que si esdístinguible por las 
abejas). · 

Las flores melisófilas están provistas de una "plataforma 
de aterrizaje" de al� tipo que facilite una posición 
adecuada para que la abeja se pose y alimente, así como 
se facilita la funáón polinizadora. 
Algunas flores evolutivamente más avanzadas, por ejem- 
plo Orqtú�eas, �an_desarroll�do Pª5?5 y trampas C?m- 
plicadas que obligan a las abejas seguir �a ruta �ru- 
lar y así aseguran que tanto las anteras como los estigmas 
t?<Iuen un lugar determin�do y en el momento oportuno. 
Polinización por Lepidópteros 
Las mariposas se dirigen a las flores por una combinación 
de vista y olfato similar a la de las abejas, por lo que las 
flores polinizadas por lepidópteros son similares en 
muchos aspectos a fas flores inelisófilas. · 

Algunas·mariposas diurnas pueden dístínguír.al rojo, 
azul así como el amarillo, las flores polinizadas por éstos 
generalmente son rojas o anaranjadas. . , · 

Lasflores palinizadaspormariposasnoctumas, por ejem- 
plo Nícotiana, son blancas y deolor dulce y penetrante 
que se emiten solo después de la puesta del sol. .Otras 
flores si no son de color blan� por lo menos son de 
colores que destacan en la oscundad .. ,. . -_· 

B nectario seencuentra en la base de una corola tubular; 
larga y estrecha o de un espolón, donde es accesible solo 
a las largas lenguas de los lepidópteros. 

Las mariposas generalmente no entran en las flores como 
las ábejas, sino que se posan encima de ellas e insertan la 
lengua (espiritrompa) en el .tubo floral, por tanto estas 
flores no tienen plataformas de aterrizaje, trampas ni 
otros mecanismos internos elaborados. . . 

• Estudiante de la Fac, de Ciencias Bíológías • UNSAAC. 
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ESTADO ACTUAL DEL BOSQUE DE WIÑAY�WAYNA: 
SANTUARIO HISTORICO DE MACHUPICCHU 

Hugo Dueñas Linares" 

E 1 bosque de Wuiña y-Wayna es un ecosistema que se 
encuentra ubicado en el flanco izquierdo de la Cuen- 

ca del Río Urubamba, a 2700 m.s.n.in., está incluido den- 
l!º del Santuario. En el presente trabajo se cuantifica el 
estrato arbóreo en base a la determinación de la compo- 
sición florística, la estructura diamétrica y el número de 
individuos por área. 

La cuantificación de estos parámetros nos darán 
una visión más amplia del modo de intervención antró- 
píca en el bosque. Previamente se seleccionó y delimitó 
el área, utilizándose para el análisis el muestreo sistemá- 
tico, con. ún tamaño de muestra de 0.1 O Ha., se estableció 
a la vez 10 parcelas de 10 x 10 m., encontrándose en 
condiciones estables de conservación y alta intensidad 
vegetacional. · 

En resumen, individuos �10cm. DAP fueron cate- 
gorizados como estrato superior: y los indívíduos c 10 
cms. DAP como estrato inferior. La densidad de árboles 
esalta con 192 individuos para todo el área. Las especies 

'.l. 

de árboles más abundantes fueron: Wei11mm111in spp, 
Cl�h�a ooooata, J�e.dyosmum scabrum, _ Piper spp, Mice11ia 
spp y Al11us acuminata acuminata. La diversidad de árbo- 
les fue alta con un total de 30 especies represen ta das en 25 
familias para 0.10 Ha., las diferentes categorías diarnétri- 
cas fluctuaron de 6.6 - 40.0 cms.j.de acuerdo a la distribu- 
ción diamétrica establecida para 6 especies de árboles, 
los más abundantes. . �l 

El desarrollo de la vegetación arbórea que en 
contraste con la obra cultural del hombre ha generado 
condiciones favorables para el establecimiento de una 
exhuberante vegetación. Su extensión es relativamente 
pequeña, mostrándose en fajas separadas formando 
asociacíones monoespecíficas y asociaciones mixtas, las 
altas pendientes con un promedio de 65-70 % han contri- 
buido seguramente para mantener hasta hoy el bosque 
en situación estable, conservando algo de su estado natu- 
ral. 

• Bachrller de u F.K. de Ci�nci.ts Biológ� • UNSAAC. 

·cosMOVISION MAGICA PARA EL DESARROLLO 
, . 

in duda, es hoy en día, como lo fue en tiempos 
incaicos, que la cosmovisión general no solo se con- 

. rma en ser perceptiva, más aún, se trata de una com� 
netración entre la percepción y lo mágico, entendiendo 
esto último como una especie de norma infalible. . 

Alguna vez, fue lo mágico, cetro de toda una or�- 
nización, .en consecuencia, es casi imposible hablar de 
una sociedad actual peruana sin remontarse al pasado ya 
que el presente· surge como un· efecto de éste, arrastrando 
consigo las más persistentes formas y concepciones. · 

Al entender una sociedad actual, es necesario 
acercar la mirada y dirigir la atención a la.cosmovisión 
mágica de nuestro pueblo, consecuencia delpasado, es 
necesario también brindar el valor que en realidad sí 
posee .. ,' . . . 

. A�alizando nues�o recorrid� en todos-los cami- 
nos, tanto político, .económico, social y. muchos otros. 
más, hallamos una realidad inexplicable; sistemas extra· 
ños al nuestro, y más aún, ignoramos la conducta mágica 
que tiene el pueblo peruano, Y' es que no solamente nos 
atrevemos a hablar de las pequeñas minorías, sino de 
todo un país, aeeptémoslo o no que se rige todavía por 
una cosmovisión mágica muy perceptiva y totalmente 

Veróníka Tupayachi Calderóni 
unida e integrada con su realidad, con su medio ambien- 
te, vinculada con su Geografía y su Ecología; tan to así que 
arrancarla una de otra es una necedad porque una no se 
entiende sin la otra, la cosmovisión no se entiende sin el 
medio ambiente y viceversa. . . 

Por todo lo expues.t�, no n� queda otro caI?»-W, 
que laverdadera reslgnaoon; no la impuesta, sino 1: . 
téntica nuestra; la única vía de desarrollo, y con · ,úS 
máximos resultados favorables, cúal es la comprensión 
de la cosmovisión mágica del pueblo peruano, es tanto 
así que comprendiéndola avanzaremos mucho más de lo 
recorrido hasta hoy, y por cierto, con nuestras propias· 
técnicas, y_ sobre tódo, con nuestra prooia forma de ser, 
asegurándonos !15Í un futuro satisfactÓrio producto de 
un desarrollo conciénte y racional. 

J Sin embargo, tal vez este punto de vista resulta 
irreal y fantasioso, pero de una cosa si estamos todos 
segúros, la organización Inka fue � de las ocho organi- 
zacíones culturales primigenias y la que basó absoluta- 
mente toda su vida en una cosmovlsíénnetamente mágica 
y perceptiva. 

. 'Qosqo, verano de 1992 
•• t, \. • ;f • 

• E'.5tudiant�del Opto. Académíco de Antrupologíá, Facultad de Ciencias 
Socialrs � U�SAAC. 



INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACION 
DE MANUSCRITO 

1. Política editorial 

la revista K' ente publica trabajos originales y in- 
éditos de, biología, botánica, geografía, zoología y 
otros tópicos de las ciencias naturales relacionados 
con el Perú. 

Su aceptación para la publicación depende de la 
cantidad y calidad de información nueva contenida 
en los trabajos. 

2. Evaluación 

. Los manuscritos son evaluados por miembros 
del comité editorial de la revista. Tan pronto como el 
director conozca las observaciones del comité edito- 
rial procederá a. informar al autor la aceptación o 
rechazo del trabajo. 

3. Responsabilidades y �er�� del Aútor . 

iEs el autor y no ,la • .revista el responsable del 

Etenid�delosartículos,dela veracidad de las notas 
citas bibli� así como del respectivo reeo- 

oamiento. Sin em� la uniformidad, normas de 
estilo y presentación gráficas de 10:; artículos es potes- 
tad del comité editorial .. 

Los autores mantiene su derecho ·de publicación 
y pueden reproducir sus artículos haciendo única- 
mente referencia a la publicación original. El autor 
principal de un artículo publicado tiene derecho a un 
ejemplar libre de costo. 

4. Entrega de manuscritos 

El manuscrito debe enviarse a la casilla postal 
274 Cu.seo. Todo manuscrito debe enviarse escrito a 
máquina a dos espacios y en páginas numeradas, no 
debe exceder a cuatro carilla. 

5. Agradecimientos y aclaraciones 

Se incluirán al final. 

6. Referencias bibliográficas 

Las referencias o citas bibliográficas deben in- 
cluirse en el texto señalando únicamente autor y año. 

7. Bibliografía 

Al final del texto y de las notas debe indicarse 
todas las citas y referencias bibliográficas incluidas en 
el texto, así como la documentación adicional consul- 
tada para ·1a elaboración del artículo. La bibliografía 
debe estar en orden alfabético. · 

8. Ilustraciones. 

Todo el material gráfico: dibujo, cuadros, mapas 
deberán incluirse bajo el título de figuras (Fig. ) y 
mantener un orden en su numeración a través del 
trabajo. Las ilustraciones en número prudente y de 
tamaño no mayor de A4, deberán enviarse enhojas a 
parte y con sus respectivas leyendas. 
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REVISTA DE CIENCIAS BIOLOGICAS 

VARGASIELLA PERUVIANA 



,Vargasiella peruviana Hierbas epífitas o terrestres. Tallo alargado, base deeumbente y rizornatosa. Hojas 
dísticas oblongo elípticas o elíptico lanceoladas, articuladas. Inflorescencias subterminales, laxo racemoso; 
sépalos dorsales aovado-oblongo, complicado; sépalos laterales agudos, conspicuo mucronado, simbiformes; 
pétalos elíptico aovados, labelo simple, en posición natural arqueado, recurvado y columna paralela. base 
cordada, ápice rotundo, abrupto, agudo, columna breve y crasa. 

Este género con gran satisfacción lo dedico al Dr. César Vargas, de Cusco-Perú, quien ha explorado ampliamente 
aquel país. frecuentemente enfrentando los seriosobstáculos de su geografía y habiendo adicionado en forma 
inmensurable a nuestro conocimiento de las orquídeas de la flora peruana. C. Schweinfurth. 

Cusca: Provincia de Paucartambo, Pillahuata, 3400 m. Dic. 11 1942. C. Vargas 3010; Provincia de La 
Convención, Pinto bamba, 2400 in. Marzo, 3-4 1943, C. Vargas 3288. TIPO en Herbario Ames. Nº 65952. 
Botanical Museum Leaflets � . 
Harvard University 
February 21, 1952, Vol 15 Nº 5 
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ECO LOGIA 

Aparece.revista 
cuzqueña ,"K'ente" 
Con un interesante material referido. principalmente, al quehacer de la biología y de la· 

ecología. ha hecho su aparición la revista "K'ente" que tiene como director al joven Osear 
Olazabál y como asesor al Dr. José Venero Gonzales. 

Se trata del esfuerzo notable, de un grupo de estudiantes de la tricentenaria Universidad 
Nacicfoal "San Antonio'Abad" del Cuzco. Colaboran en sus páginas notables investigadores de: 
la ciudad sagrada corno. por ejemplo. el Dr. César Vargas, botánico, profesor emérito de la: 
Sociedad'Linneana de.Londres, quien es además autor de uno de los herbarios más completos del · 
país. 

Entrelos temas que podemos encontrar en este número de "K'ente" figuran: Legislación , 
Ambiental de- Fauna y-Flora, Recursos Forestales y Agricultura Andina, Bosques Tropicales. 
Plantas Medicinales como recursos genéticos. ¿Qué es Biotecnología?, Los animales como 
agentes polinizadores, Cosmovisión mágica· para el desarrollo, Problemática parasitaria en 
Cuzco y Cosmovisión mágica para el desarrollo entre otros. 

K'ENTE: Voz quechua que significa Picaflor, Besaflor. Colibrí y que agrupa atodos los integrantes del ORDEN 
Trochilidos. Se refiere a pequeñas aves de plumaje brillante. propias del Continente Americano y cuya labor 
principal es la polinización. gracias a la cual las flores dan lugar a frutos y semillas para asegurar su sobrevivencia 
en nuestro planeta. Los antiguos peruanos no permitían su captura ni cacería, conscientes de su rol productivo 
en el Agroecosistema Agrario .. · · · · ; '· · · · 



Editorial 

Llegamos al l" «iio de edición e/e K'ente y los iniciales objetivos que nos 
trazamos los estamos cumpliendo, "' clif1111dir trabujos de inuestigtulores de nuestra 
Regió11 y otras partes d<>l puis, U11 aiio de experieucia <'11 que aprendimos " sacar una 
reuistu ,.,, una sit uucion </lle u ueces nos [uo usloers«, porque la, cultura científica no 
es bien uulortulu "" 1111 medio como el nuestro, ¡,ero la constancia y el deseo nos 
itnp ulx« " s eguir adelante, esto 110 seri« posible s in fo uuliosu coluborucióti ele 
/JCl"SOllll.'i )" om presu s . 

Esta <'S """ edición especial, dedicadu al Dr. Cés"r Vflrgfls Cl1lderó11, 
�jem¡,lo de persenorunciu y amor luuil« los ciencias nut urules, hombre que empe=ó 
" colectar plu nt as dPselP 1936, J1111dm1<lo 111w do fo . ., 11uís import aut es herb arios del 
país, que en fo uct uulidud cuenta c:011 ,mí� de 7.5,000 especies; e, .'iu., 86 mios sigue 
trnbujtuulo, ahora desde su cwm, <lSÍ como «yuiluntlo " tantas perso11w, que necesitan 
sus cxperimenuulos consejos. 

A.,;í como el Dr. l'arL(u.s. buluurt e tle nuestra Universidtul v tl ol 1111111<10 
' biológico, muchos ele los componentes ele ésta vienen lubortuulo en bien de! desarrollo 

cientlfico tecuologico y social del Cusca; este es 11110 ele los roles principules de los 
eent ros ele estudios superiores. 

L" in.uestigucién permunent e y fo ¡,royeccrou liuciu la sociedad son pues 
«xcolsos [ines que se deben mantener, como los lubrtulores del mañana de ww putri« 
ecotunnícu, social y libre de todo tapujo, porc¡u.e procedemos de um, cultura que debe 
ser revalorada después ele 5 siglos de imposlcién, </lle trutó de arrancar nuestras 
ralees y cam biar toda rmíl est ruct ura w, establecida de con vivencia urmonic« con la 
nat urulesa, 

Osear Olazahal C. 

K'ente 

: José \largas 
: Alivio Composición y Dlagramaclón 

: Osear Olazabal Castillo 
: Wilger Aucapuri Figueroa 
: Dr. José L. Yencro Gonzales 
: María Cazarla P .. Mario Polar C .. Flor de María Alarcán 
: José Franco 
: Ap. Postal 274 - Cusco 

Carátula 

Editor 
Co-editor 
Asesor 
Colaboradores 
Dibujos 
Dirección 
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CONTRIBUCION CIENTIFICA DEL "HERBARIO VARGAS" (CUZ) 
A LA FLORA NEOTROPICA 

Was'1ingto11 Galiana Sánchez (*) 
Norma Salinas Reví/la(º) 

INTRODUCCION 

En julio de 1936 se da inicio a una de las colecciones de mayor relevancia en la flora peruana. La localidad 
exacta correspondía a Acjanacu, Distrito de Challabamba. Provincia de Paucartambo, Departamento del Cusco, 
altitud 3600 m .. Nro. de colección 001. colector César Vargas C.: la especie sería identificada como Siplionandra 
clliptica (Ruiz & Pavón) Klotz. (Ericaceac), la que resultaría de gran significado científico. en más de medio siglo 
de investigación y contribución a la «ciencia amabilis», traducidas en más de 50 publicaciones especializadas de 
carácter taxonómico. etnobotánico y en botánica económica. Uno de sus grandes aportes sobre el mayor de los 
cultivos andinos comienza con «El So/a1111111111heros11m a través del desenvolvimiento <le las actividades humanas- 
( l 936). «La Papa Peruana» ( 1939). «Nuevas Especies de Papas Silvestres del Pe . ni» ( 1949) .. «Las Papas Sudf)'!rua, 
1 y 11 » ( 1949 y 1956); estos trabajos sirvieron de base fundamental para investigaciones posteriores de M. Cárdcrl 
l 19� ). S. Corre U (1948). J. Hawkes (19-W) y C. Ocho a ( 1951 ) . . 

Muchas han sido las distinciones conferidas al fundador y forjador del Herbario Vargas (CUZ); doctor J. 
César Vargas C .. a través de sus pacientes años de investigador. el haber sido incorporado como el primer 
latinoamericano miembro de la Sociedad Linneana de Londres. miembro del la Sociedad de Amaryllidáccas y 
últimamente «El Néstor de la Botánica Peruana». Este trabajo es un breve reporte de plantas que han resultado nuevas 
especies para la ciencia. muchas de las cuales han sido dedicadas al fundador del Herbario Vargas (CUZ). 

CONTRIBUCION DEL HV (CUZI A LA FLORA NEOTROPICA 

Las colecciones del HV (CUZ) se realizaron desde 1936 ha ta 1977. llegando cerca a '.!5000 especímenes. 
en cada tratado de «Flora Neotrópica». siempre son referidas gran número de especímenes de colección y se 
continúan dedicando especies a su autor. A continuación se presenta una relación de las especies y géneros que han 
sido descritasdedicadas y otras que son especies tipo del Herbario Vargas (CUZ) y su fundador: 

PLAJ\TAS VASCULARES: 
OPHYOGLOSACEAE 
lJol1Jrlii11111 vargasii (inédila)CVC4002: Vilcabamba, Calca 
ASPLENIACEAE ' . 
Asplenium vargasii D. Abiani CVC362: Sacsayhunman. 
Cu seo 
ACANTHACEAE 
A¡>hrlcmdrac11scoensis \VasshaunsenCVCI 5415: Punquiri, 
Man u 
Sucssenguthia cuzcoensis Wasshausen CVC 11288: 
Kosñipata, Paucartambo 
Sucssenguthia vargasii Wasshausen CVC 117 32: 
Quint"Cmil, Quispicanchis 
AMARYLLIDACEAE - 
Amaryllis bukasovíi Vargas CVC21882: Sandia. Puno 
Amaryllis condemayta Vargas & Perez CVC23474: Acos, 
A coma yo . 
Anwryllis cutcoensii Vargas CVC22395: Hda. Vilcabamba, 
Calca 
Amaryllis hugoei ,Vargas CVC22651: !Jambamarca, Bolí- 
var. La Libertad · · · ' · 
Amaryllis intiflora Vargas CVC12985: Urubamba, 
Urubamba 

'dlá 
(•1 Dittctor dr:I HC'rbario V uga, (CUZ) UNSAAC A,·. u Cul1ura sin. 
�·1 Cunror • Jkrbario Varps (aJZl . _ · . · 

Amarvllis iconardiac Vargas CVC2165-t: Uruhamba. 
Urubamba 
A111aryllis macbrulct Vargas CVC'l6-t22: Urubamba. 
Urulumha 
A111ar\'/fis machupicchcnsii Vargas CVCl7430: Museo Ji: 
Si1io." Machupijchu. 
,\111aryllis varicgata Vargas CVC16-tB: Urubarnlu. 
Urubarnba 
r.11.,1e11!,i,1 rocrinea Cav. var. multiflora Varga, CV05l\l 
Lares. Calca 
Eustcphia cornuta Vargas CVC22648: Andahuaylas.' 
Apurímac 
Eustcplua darwini) Vargas CVCI 187-t: Purnahuanca. 
Urubamba 
Eustcptua 1111:::oei Varga« CVC22650: Huasahua-i. Tanna 
Eustcphia kawidca -Vargas CVC22386: Sacsayhuaman. 
Cu seo 
Eustephia lougibracteata Vargas CVC686 l: Juru-juru. 
Cuaba ya 
Pseudostcnomesson vargasii Velarde Fcrreyrn 2822: Pucara. 
Hu anca yo 
Pseudourccolina roblcdoana Vargas CV(' 12'..'06: 



Huallpacaldo, La Convención 
Stenomesson imasumac Vargas CVC14075; Yuncahuaro, 
Quispicanchis 
Urceolina cuzcoensis Vargas CVC22029; Huadquiña. La 
Convención 
Urceolina weberbauerii Vargas CVC22035: Bambarnarca. 
Cajamarca 
AIA5TROEMERIACEAE 
Bomarea ampayesana Vargas CVC1015: Pacopata. 
Abanea y 
Bomarca biflora Vargas CVC446: CapiUanayoc, Paruro 
Bomarea calcencis Vargas CVC3589; Lares. Calca 
Bomarca cuzcoensis Vargas CVC403 l : Huayracpuncu. 
Calca 
Bomarca densifolia Vargas CVC2725; Puyupatamarca. 
Urubamba 
Boniarea lierrerae Vargas CVC2258; Tres Cruces. 
Paucartambo 

tarea killipii Vargas CVC3493: El Dorado. La Con- 
ión 

LJ marca longystila Vargas Enma Serrate4123; Bolognesi, 
Ancash 
Bomarea pillaltuatense Vargas CVC6754: Tambomayo, 
Paucartarnbo 
Bomarea tacnacnsis Vargas CVCI3025; Livini, Tarara 
Bomarca vclascoana Vargas CVCI563; Escalcrayoc, 
Paucartarnbo 
ARAC'E·\E 
Gorgonidium vargasii Bogner CVC2398 l ; Yaurisque 
Parur« 
ASTERACF.AE 
Cfif>t1.l111111 vargasianum H.Robinson CVC 16928: Salva- 
ción, Manu 
Gortmatia vargasii Cabrera CVCl6317; Yura, An:quipa 
<;u�varia vargasii (Chung) R. King & H.Robins.CVC6018: 
Knirancku.Gmu 
Gynoxys cuzcoensis Cuatrecasas CVC2253. Acjanacu, 
Paucartumbo 
Gynoxys hallii Hieren CVC2253: Tres Cruces, Paucartambo 
Gynoxys pillattuatensis Cussteczsss CVC 14562; HuayUay. 
Quispicanchis 
Gynoxys vargaslana Cabrera CVC3598: Amparaes, Calca 
liab11111 vargasii H.Robinson 
Mikania pcndula Holms et Mac Daniel. CVC4485; 
Lucumayo, La Convención 
Piquería ( phalacraea¡ setifera Chung CVC3369: 
Machupijchu, Urubamba 

liqueria (phalacraea¡ vargasii Chung CVC 6018; 
airancka, Grau 

Senecio argutidentatus Cuatrecasas CVC2916: Puyupata, 
Urubamba 
Senecio cuatrecasii Cabrera CVC1908; Totora, Calca 
Scnecio cuscoensis Cabrera CVC 1908; Pillahuata, 
Paucartambo 
Senecio geniculipes Cuatrecasas CVC6550; Velille, 
Chumbivilcas · 
Seuecio panticallensis Cabrera CVC4406: Panticalla, 
Urubamba 
Senecio submultinervls Cuatrecasas CVC2880: Puyupata. 
Urubamba 
Senecio urubambensls Cabrera CVC2 l 85: Machupicchu, 
Urubamba 
Scnecio vargasii Cabrera CVC2I 85: Amaybarnba, La 
Convención · 

BIGNONlACEA 
Eccremocarpus huaynacapac Vargas CVC3034: 
Quesserhuaylla, Cusco 
Eccremocarpus vargasianus Sandwith CVC5956: Peñas. 
Urubamba 
BOMBACAEAE 
Eriotheca vargasii (Cuatrecasas) CVC1087: Sisal, Anta 
BORAGINACEAE 
Cordia vargasii I.MJohnston CVC9790 : Aobarnba, La 
Convención 
BROMELIACEA 
Lindmania aletroides L.B. Smith CVC7358: 
Sapansachayoc. Paucartarnbo 
Pitcairnia vargasiana L.B.Smith CVCI4716; Yanamayo, 
Paucartarnbo 
Puya vargasii L.B.Smith CVC7558; Amaybamba, La 
Convención 
CAESALPINIACEAE 
Sc1111a var gosii (Woodson) l.& B. CVC 14386; 
Machupicchu, Urubamba 
CAMPANULACEAE 
Ccntropogon vargasii B.Stein CVC3250: Pintobamba, La 
Convención · 
CONVOLVULACEAE 
lpomoea vargasii O'Donell CVCI021: Sisal. Anta 
COSTACEA 
C�st11s rnrgas!! Maas & Maas CVC 17846; Shintuya, Manu 
Sicyos vargas u Standley & Barkley CVCl I 025; Asunción. 
Paucartarnbo 
ERICACEAE 
Diogencsia vargasiana Sleurner CVC3025: Pillawata, 
Paucartarnbo 
Satyria vargasii L.B.Smith CVC6493: Yanarnayo, 
Paucartambo 
EUPHORBlACEAE 
Euphorbia Apurímacensis Croizat CVC2290: Matara. 
Apurímac 
FABACEAE 
Desmodium vargasianum B.G. Schubert CVC769(* J: 
Abancay. Apurímac 
Galactia cesari Macbride CVCI 791: Abancay, Apurímac 
l11pi1111s paucartambensis C. P. Smith CVC43 I 5: 
Llulluchayoc, Paucartambo 
l11pi1111s platyptenus C.L.P.Smith CVC5993: KI. 82, 
Urubamba 
Lupinus pracstabilis C.P.Smith CVC5052; Pisac. Calca 
Lupinusvargasianus C.P.Smith CVC4 l 30: Huiñay Huayna, 
Urubamba 
GENTIANACEAE 
Gentianella vargasii Hunziker CVC10077; Amparaes, 
Calca 
GESNERIACEAE 
Besleria vargasii Morton CVC3732; Mandor, Quispicanchis 
IRIDACEAE 
Carde11a11t/111s vargasii R.C.Fostcr CVC7135; Macusani, 
Carabaya 
Mastigostyla /111111ilis Ravenna CVC13769: Urubamba, 
Urubamba 
LAMIA CEA E 
Sofría cyanicalyx Epling CVC464: Ampay. Abancay 
Salvia penduliflora Epling CVC3237: Parnpukawa, 
Urubamba 
Salvia rubrifaux Epling CVC6955: Carabaya, Puno 
Salvia vargasii Epling CVC5834: Cuesta Ckayruncka, Gmu 
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Saturc]a vargasii Epling & Math. CVC9�72: Challabarnba. 
Paucartambo, 
LOASACEAE 
Caiopbora vargasii Siandley & Barkley CVC2392: 
Yuncaipata. Urubamba 
Loo. a lu�,ata �achri<lc CVC1022: Ampay. Abancay 
Loasa rm1110,1ll11 Standley& BarkJcyCVC2672: Yuncaipata. 
Urubamba 
MALVAC'EAE 
Nototrichc vargasii Krapocvicka CVCI0582;Pockera. 
Espinar .. 
Tarasa rhombi]. 'olia Krapocvickas CVC7633: Yawarmaqui, 
Urubamba 
Tara. a tcnuis Krapocvicka CVC4808: Selva Alegre. 
Arcquipa 
MELASTOMATACEAE 
Mcriania cuzcoana Wurdack CVC5107: Pillahuaia. 
Paucartambo 
Mcriania vargasii Wurdack CVCI0644; Itma, Conven- 
ción 
Miconia vargasii Wurdack CVC2942· Puyuparamarca. 
Urubamba 
ONAGRACEAE 
F11c/1Jia varg asiana Munz. C'VC73: Yanarnayo. 
Paucartambo 
ORCHIDACEAE 
Altensteinia elliptica C. Schweiní. CVC5771: Sec ecka. 
Grau 
Bulbopliyllum bracteosum C.Schweinf. CVC 1297 4; 
Sapansachayoc. La Convención 
Cliloraca dcnsipapillosaC. Schweinf. CVC754: Curahuasi. 
Abanea y 
Chloraca multincolata C. Schweinf, CVC9793: Lucre. 
Oropeza, Apurímac 
Cranichis calva (Kranzl.)Schllr. CVC4057: Vilcabamba. 
CaJQ _ 
Diothonca exasperara C.Schweinf. CVC.t953: Pillahuata. 
Paucartambo 
Epidendrum a quaticoides C.Schwcinf. CVC2906; 
Puyupata, U rubamba 
Epidendrum birostratum C. Schweinf. CVC8394; Ampay. 
Abanea y 
Epidendrum crassum C.Schweinf. CVC6994: Ollaechea, 
Cara baya 
Epidendrum lierreranum C.Schweinf. CVC2755: 
Puyupatarnarca, U rubamba 
Epidendrum i namoenum Kranzl, var robustum C. Schweinf. 
CVC3408: Km. 97-108, Urubarnba 
Epidendrum refractoidcs C. Schweinf. var humile C. 
Schweinf. CVC2050: Ampay, Abancay 
Epidendrum rondesianum C. Schweinf. CVC2325; 
Abancay, Apurímac 

· Epide11dmms11blibcrumC.SchwcinI.CVC3011;Pillahuata, 
Paucartambo 
Epidendrum subreniforme C. Schweinf. CVC6295: 
Sahuayaco, La Convención 
Erythrodes simplex C. Schweinf. CVC277 I; Puyupata. 
Urubarnba 
Erythrodes marmorata C. Schweinf.CVCl.592; Achirani, 
Paucartambo 
Habenaria uncatiloba C. Schweinf.CVC2705: Yuncaipata, 
Urubamba 
Lepanthes mimuipetala C. Schweinf. CVC3637: Tres 
Cruces, Paucartambo 
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Lepanthes longvpedicetlata C. Schweinf. CVC6939· 
Ollachea, Carabaya · 
Liparis laticuneata C. Schweinf. CVC3264: Pinlobamba 
La Convención ' 
Masdevaília grandiflora C. Schweinf, CVC6778: San Pe- 
dro, Paucartarnbo 
Maxillaria [unicaulis C. Schweinf. CVC3137; Trio, 
Marca pata 
lvfarillaria rof1111difoliaC.Schweinf. CVC3679: Pillahuata, 
Paucartarnbo 
Maxitlaria spathulata C. Schweinf. CVC5532: Santa Isa- 
bel. Ko ñipata 
Pleurothallis angnstipetala C. Schweinf. CVC4956: 
Pillahuata, Paucartambo 
Plcurotliallis citrina Schhr. var clliptica C. Schweinf. 
CVC'6936; Ollachea, Carabaya 
Pleurothallis carinata C. Schwcinf.CVC3752: Murayaca, 
Marca pala 
Plcurothallis juninensis Schltr. var. subaequi e1 
CVC2561: Potrero. La Convención _ 
Pleurothallis magnipetala C. Schweinf. CVCJ 128. 
Marcapata, Quispicanchi 
Pleurothallis secunda Poepp. et Endl. var longiraccnta C. 
Schwcinf.CVC2663: Yuncaipata, Urubamha 
Plcurotltallis vareasii C.Schwcinf. CVCI075: Arnpay, 
Abanea y 
Po•1011ia var asii C.Schweinf. CVC6306: Sahuyaco. La 
Convención 
Ponthieva lilacina C. Schweinf, CVCI 819: Sahuayaco. La 
e nvcnción 
Sr elochilus serrilabius C.Schwcinf. CVC 13506; 
Machupichu, Urubarnba 
Spirantlics weberbaucri Kranzl var. aurantiaca C. Schweinf. 
CVC5935: Piri. Urubamba 
Stells affinis C. Schwcinf CVC6947: Ollachea, Carabaya 
Srclis dupliciformis C. Schweiní, CVC3816; Cachubarnba, 
Marca pala 
Srclis punoensis C. Schweinf. CVC698 I: Ollachca, 
Carabaya 
Stelis quinquenervia C. Schweinf. CVC2549: Potrero La 
Convención 
Stelis rhombilabia C. Schweiinf. CVC3413: Km. 98-107 
Urubamba 
Stenoptera ciliaris C. Schwcinf. CVC 1889: Machupijchu, 
Urubamba 
Telipogon vargasii CSchweinf CVC255 l: Potrero La 
Convención 
Yargasiella perus lana C.Schweinf.CV 0288: Pi ntobamb� 
La Convención 
Xil<>bium subintegrum C. Schweinf. CVCJ 120: Tttio. 
Marca pala 
Zigopetalum acuminatum C. Schweinf. CVC2550; Potrero 
La Convención · 
POLYGALACEAE 
Mo1111i11a vargasii Ferreyra CVC771: Ampay. Abancay 
SCROPHULARIACEAE 
Aloisia antaica Loss. el Mold. CVC9190: Cconoc. Apurímac 
Aloisia herrerae Moldenque CVC248: Calca. Calca 
Ca/ceo/aria chaetostomon Penell CVC231; Ayusbamba, 
Paruro 
Ca/ceo/aria furcata Pennell CVC840 Machupicchu. 
Urubamba 
Ca/ceo/aria lasiocalvx Pennell CVC3760 Huayllay, 
Quispicanchis · 



Calceolaria scapiflora ssp.de11tifolia Pennell CVC843 
Ayusbamba, Paruro 
Ca/reo/aria vargasli Pennell CVC6970 Ollaechea, 
Carabaya 
Castillejo pseudopallescens Edwin CVC5800: Qucllaypara. 
Grau 
SOLANACEAE 
Cestrum franceyi Mac Bridei CVC3604: Lares. Calca. 
Saracha herrerac Morton CVC4836: Sacsayhuaman, Cusco 
Sola1111m amabilc Vargas CVC5958: Kosñeriti, Urubamba 
Sola1111m Apurlmacensc Vargas CVC8 J J: Parnparackay. 
Grau 
So/01111111 buesii Vargas CVC2R77: Puyupata, Urubamba 
So/01111111 canasensc l Iawkcs C:VCI 542: Asunción. Canas 
Solm111111 coclestipetalum Vargas CVC5990: Salapunku. 
Urubamaba 
Solanum cspiuarcnse Vargas CVCI0573: Pockera, Espi- 
nar 
Sola1111m lignicaulc Vargas CVCI539: Colcha. Paruro 
So/01111111 lo11gi11111cro11at11111 Vargas CVC9:! 18: Curawasi, 
Abancay 
Solanum marinasense Vargas CVC4073: Kochoj. Calca 
Sola1111m ntarinasensc Vargas var, dentifolia Vargas. 
CVC5566: Llichihua, Paucartambo 
Sola1111111111cmbra11acea11m Vargas CVC7595: Pumahuanca, 
Urubarnba 
So/a111111111111/tidissect11m Hawkes CVCI 541: Checa, Cana 
So/01111111 multiflorum Vargas CVC4062: Vilcabamba, 
Calca 
Solanum oclioae Vargas CVC4067: Chacan, Cusco 
So/01111111 pillahuatense Vargas CVC-t9:!4: Pillahuata, 
Paucartarnbo 
Sola1111m puniilum Hawkes CVC 1540; Sicuani. Canchis 
So/01111111 rockcfclteriae Vargas CVC5548: Machupijchu. 
Urubamba 
Sola1111m santolaltac Vargas CVC3504: El Dorado. La 
Convención 
So/01111111 santolallae Vargas CVC3505: El Dorado. La 
Convcncion 
Solanum villuspctalum Vargas CVC4131: Huiñayhuayna, 
Urubamba 
STERCULIACEAE 
Byttncria vargasii C.L.Crisrobal CVCI 373: Colcha. Paruro 
VELLOZIACEA 
Barbaceniopsis vargasii LB. Smith CVC4.883: Cunyac, 
Antn 
VERBENACAEE 
D11ra11ta peruviana Mold. CVC7 IO 1: Quillabamba, Con- 
vención 
Las especies no consideradas en el presente trabajo han 
pasado a sinonimia. 
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Eco'92 
Máximo A. Qulspe Cl,au(") 

Entre el 3 al 14 de Junio del año en curso, se efectuó 
en la Ciudad de Río de Janeiro (Brasil). la Conf eren- 
cia de las Naciones Unidas, sobre el Medio Ambiente 

y Desarrollo (UNCED), también llamada .. Cumbre de la 
Tierra". o más conocida "EC0-92'. Dicha reunión que 
albergó a Presidentes y representantes políticos de 178 
países. se realizó por la preocupación ecológica. presente 
en todas las naciones del mundo. 

El día de la inauguración. es de destacar las palabras del 
organizador de la "Cumbre de la Tierra", Maurice Strong. 
quien expreso: .. No podemos tener un planeta 
ambientalmente sano en un mundo socialmente injusto. 
Ningún sitio en el planeta puede mantenerse como una isla 
de abundancia en un mar de sufrimiento". Con esas 
palabras. se recordaría lo que dijera Indira Gandhi "la 
miseria es la peor de las contaminaciones", que lamenta- 
blemente es característica de paises tercermundistas como 
el nuestro. 

Como muestra del injusto Orden Mundial: el 
Subdesarrollo y el "desarrollo excesivo" ( a causa de la 
depredación del medio ambiente). se tiene que un 20% de 
la población mundial consume el 80% de los recursosy es 
también responsable del 75% de las emisiones de gases que 
contaminan la atmósfera. 

La delegación Juvenil Peruana. de la cual formé parte. 
tuvo una activa participación en el Foro Global, evento 
paralelo a la "Cumbre de la Tierra", llevada a cabo en el 
Parque Flamengo-Rfo de Janeiro, en la cual se debatió no 
sólo la problemática ecológica. sino la social. política. 
económica y su relación con el avance científico-tecnológico. 
condiciones necesarias para lograr el desarrollo de los 
pueblos. · 

L'lS 8 Naciones Sudamericanas; Peni, Bolivia, Brasil, 
Colombia, Ecuador, Guyana, Surinam y Venezuela, que 
comparten la Cuenca Amazónica (30% de los bosques de la 
tierra), hábitat de la mayor Selva Tropical del Planeta, 
llevaron en común los siguientes puntos a tratar: 
- Protección de la Atmósfera. Los cambios climáticos. El 

recalentamiento de la Tierra por el llamado "efecto 
invernadero", que de continuar así, elevaría la tempera- 
tura de la Tierra en 4°C dentro de los próximos 30 años. 
El agotamiento de la capa de ozono, debida a sustancias 
químicas como Clorofluorocarbonos (CFC). 
Protección de los recursos naturales. Adecuada lucha 
contra la defosteración. Lucha contra la pérdida .de 
suelo, la desertificación y la sequía. 

· Conservación de la diversidad biológica. 
• Protección de los oceános. mares, y zonas costeras. así 

como el uso racional de sus recursos vivos. 
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- Aplicación ecológicamente racional de la biotecnologfa, 
- Mejoramiento de las condiciones de vida y de lrabajo de 

los sectores marginados. y de la salud humana. 
Culminada la conferencia. el país ha firmado convenios. 
que es obligación de sus gobernantes hacerlas cumplir, 
entre las más importantes. 

- Convenio sobre Biodiversidad: El Perú. está catalogado 
entre los cinco países de mayorpotencial de biodiversidad, 
comparando por ejemplo en el Parque Nacional del 
Manú {Madre de Dios). la variedad de aves registradas 
supera fácilmente a todas las existentes en América del 
Norte. 
El presente, además de proteger las especies, busca que, 
los nuevos productos obtenidos por la Ingeniería Genética 
beneficien a toda la humanidad. No se trata pues. de 
desconocer patentes. sino de que se retribuya al país 
poseedor del, patrimonio genético. Este convenio por 
razones político-económicas USA se negó a fi rmar, 
Nuestro país. con la firma del presente. se comprometió 
a llevar a cabo acciones efectivas para proteger la inmen- 
sa biodiversidad y mantener a su vez el hábitat de las 
comunidades indígenas. 

- Convenios sobre cambios climáticos: Para el cumplí- 
miento del presente. nuestro país necesita apoyotécnico- 
económico. para financiar gastos por ejemplo en la 
incorporación de sistemas de combustión más eficientes. 
renovación del parque automotor. ele 

- Convenio sobre Bosques Tropicales: Mediante el cual 
los bosques deben ser preservados y aprovechados racio- 
nalmente. se debe detener la dcscrtificación y dar priori- 
dad a las necesidades agrícolas-forestales. sin destruir la 
tierra. respetando los derechos de las poblaciones indíge- 
nas. En el presente USA se comprometió a ampliar de 
150 a 270 millones de dólares su Fondo Internacional 
para la protección y mejora de masas forestales, además 
de la transferencia tecnológica.en la Cuenca Amazónica. 

- Agenda 21: Combina tanto acciones para la preservación 
del medio ambiente como el desarrollo. tendrá como 
límite de acción el año 2000. Este plan está respaldado 
por el recientemente creado Fondo Mundial para el 
medio ambiente, llamado también .. Fondo Verde ". 

Estas y otras acciones. serán juzgadas por las genera· 
ciones venideras, quienes determinaran si algo se hizo por 
la humanidad. 

La juventud no es el futuro. es el presente. Los jóvenes 
debemos de tomar una posisción de auténtico compromiso 
con este mundo del presente porque dependerá de nosotros 
que nuestros mayores reflexionen sobre sus acciones y 
puedan enmendar los rumbos. Aún estamos a tiempo de 
salvar el planeta. pero sólo con acciones y con el aporte 
personal de cada uno de nosotros ... ¡Podemos lograrlo! 



TECNICAS DE COLECTA DE FLEBOTOMINOS (Parte I) 

Miguel A. Fernández G. 
Centro Regional de Referencia de Entomología Médica 

E n el Perú el estudio de ílebotominos. vectores de enfermedades como la Leishmaniasis (uta y espundia) 
y la Bartonellosis (verruga peruana o enfermedad de Carrión). dolencias de gran prevalencia en nuestro 
medio y de algunas arbovirosis, uno de los mayores problemas es la poca difusión de las técnicas de trabajo 

con éstos por lo que en una serie de artículos intentaremos difundir los mismos. 
Son muchas las técnicas de colecta que se han diseñado para muestrear flebotominos, desde las que usan un 
simple aspirador bucal (Fig. l) y un vaso de colecta (Fig. 2) hasta aquellos que utilizan trampas (Trampa de 
D�sney. Trampa Damasceno, etc.). Siendo sólo útiles en dctenninados estudios de acuerdo a los objetivos de los 
mismos. 
Por la actividad crepuscular y nocturna que tienen estos especímenes las técnicas que nos dan mejores resultados 
y se adecúan a todo tipo de estudio son : 
1• Colecta con trampa de luz tipo CDC (Fig. 3) 

Se puede instalar tanto en el intra, peri y extradomicilio, teniendo en cuenta que no debe ser instalado a más 
de 1.5 m. sobre el nivel del suelo. 
Se debe realizar la colecta entre las 18:00 y 6:00 hrs. del día siguiente. 

• Colecta con la trampa de tela Shannon (Fig. 4) 
Se instala la trampa a una altura de 0.30 cms. del sucio. el cebo-colector se introduce dentro de la trampa y con 
ayuda del aspirador bucal y la linterna colecta todos los llebotominos que ingresen. Transfiriéndolos luego a 
los vasos de colecta. 
Las colectas deben iniciarse a las 18:00 hrs .. pudiendo ésta concluir Juego de dos o tres horas de colecta, o 
también se puede realizar una colecta por toda la noche. Se debe de tener en cuenta que las colectas se deben 
realizar por horas; es decir. separar en diferentes vasos cada hora de colecta para así optimizar los datos. 

• Colecta en lugares de reposo diurno 
Los Jugares de reposo diurno son aquellos refugios en los que se puede ubicar a los flebotominos en el día. y 
están constituidos principalmente en zonas silvestres por madrigueras, nidos, cuevas. grietas de las rocas. 
huecos en árboles. matorrales, etc. y en áreas peridornésticas por los corrales, porquerizos, gallineros. pirkas. 
y en el interior de las habitaciones humanas en las grietas de las construcciones de adobe y piedra. 
La colecta se realiza con un aspirador bucal y con ayuda de una linterna se busca en las grietas de los refugios. 
para hacerlos evidentes a los flebotominos se recomienda utilizar humo de cigarrillo como ahuyentador. o 
simplemente soplar o molestarlos con palitos. 
Este tipo de colecta es importante porque nos da la oportunidad de colectar un mayor número de machos con 
los que es más fácil llegar a determinar especie. 

A manera de comentario final creemos importante señalar que las colectas deben ser registradas en fichas de 
colectas que tengan como datos básicos: localidad. provincia, departamento, país, lugar exacto de colecta. valle 
del río, altitud. temperatura, humedad, hora, fecha. tipo de colecta y quién colecta. 

Literatura de consulta 
BARRETO. M.P.; COUTINHO, J.O. 

1940 .. Procesos de Captura. Transporte, Disseccao e Montagem do Flebotomos". Ann. Fac. Med. Univ, Sao Paulo. Brasil. 
Vol. 16: 173-188. 

FERNANDEZ, M.A. 
1991.'Técnicas de Colecta. Montaje y Crianza de Lutzomyia spp. Franca, 1924 (Diptero: Psychodidac, Phlebotorninae)", 

Seminario Curricular de la Facultad de Ciencias Biológicas y Geografía de la Universidad Nacional de San Antonio 
de Abad del Cusca. 50 pp. 

FORA ITINI. O.P. 
1973 "Entomologfa Médica: Psychodidae, Phlcbotominae, Leishmaniose, Bartonellose". Vol. IV, Ed, Blucher, Univ. Sao 

Paulo, Brasil. 639 pp. 
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INSTRUMENTOS PARA LA COLECTA DE INSECTOS 
FLEBOTOMINOS 

20Cm. 

30Cm. 

:!: ___ 

1.9m. 

Leyenda : 

1.- Aspirador de Castro. 
2 .. - Vaso de colecta. 
3.-Trampa·de luz CCDC>. 
'1.- Trampa de te la Shann on. 
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LISTA PARCIAL DE NOMBRES COMUNES DE LOS ARBOLES 
NATIVOS DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DEL MANU 

Ernesto Yallico 
Programa de Bosques Tropicales de la FPCN 

L a lista tiene por objeto: tener una idea del número de especies forestales con las que están trabajando los 
extractores de madera co!no recurso industrial o doméstico (leña) en la R�s:rva de la Biosfera del .�anu 
(RBM): para que las gantas de fOntrol consignen mejor los datos cstad�sllco� de comercialización de 

recursos forestales donde hasta ahora solo se usan nombres comunes y en reducido numero; a veces se envían 
desde Lima dispositivos legales en forma de listas de nombres de especies forestales. la presente lista puede servir 
de comparativa para encontrar las equivalencias de nombres comunes regionales; también para evitar se inventen 
nombres para pasar por las garitas de control madera prohibida de extraer; para que las disposiciones de las 
autoridades tengan más precisión. pues algunas sólo utilizan nombres comunes pudiendo prestarse a confusio- 
nes; en fin. para tener un lenguaje común a la hora de comunicarse técnicos. científicos. autoridades forestales. 
ele .• con los extractores o usuarios de madera. 

Esta lista ha ido creciendo poco a poco. Y. es seguro aumentará aún más. No todas las especies están 
claramente identificadas con su nombre cientít ico. muchos de estos sólo pueden tomarse como provisionales. 
debido a que la colección de éstas recién ha comenzado en la Zona Cultural de la Reserva de la Biosf era del Man u. 
Por tan lo, algunos de los nombres que hoy aparecen separados, pueden tratarse de la misma especie; o en otros 
casos. un sólo nombre describir a varias de ellas.· 

La información que se va logrando de cada una de las especies de la lista, se reúnen en las "Fichas de 
Especies"; para remitirse a ellas. se ingresa con el número indicado en la lista. Las fichas incluyen la información 
mas relevante al trabajo forestal en la RBM respecto a cada especie. En las fichas, se consigna el número de 
colección botánica de la especie. el número de colección de xiloteca, ele .. en caso ya se hayan logrado. Por tan lo 
los(as) interesados(as) en tener mayor información de las especies deberán remitirse a las fichas de lasespecies, 
En general, la información de las especies forestales tropicales es buena (y aun así no suficientes) sólo para 
algunas de ellas. La utilización. y muchas veces su mal uso está mucho más adelante de lo que podamos conocer 
de ellas. Agradeceremos todo aporte a las fichas de especies mediante bibliografía, comunicaciéri oral de datos 
científicos o empíricos. Las fichas de especies se encuentran en : 

Programa de Bosques Tropicales 
Fundación Peruana para la Conservación de la Naturaleza P.S.E. 
Calle Oswaldo Baca J-8 
Urbanización Magisterial 
Apartado �stal 11 '27 - Cusco 
Telf. 226-'25 · 
Cusco-Perú. 

I v. 

Al final de esta lista se presentan grupos dé nombres separados; los "Nombres en Reserva" son aquellos para 
los cuales no se tiene seguridad que sean.árboles (la lista es producto de información oral). y otro 0rupo lo 
componen los árboles que no tienen nombre en Kosñipata y Man u, los cuales aparecen entre comillas. Xquellas 
especies con sinónimos, aparecen con sus similares al lado y con entradas en bloques alfabéticos cada uno de 
ellos. El nombre más usual en Manu-Kosñipata. entre los sinónimos, aparece en negrita. Algunos nombres 
aparecen con sus dos posibles grafías (vg. Cala = Kala). 

• \\ t ' , 

Todos los nombres corresponden a la denominación de los colonos, mayormente de la Sierra. Un pequeño 
grupo de loretanos (nacidos en la selva de Loreto) residentes en Boca Manu, también ha traído consigo los 
nombres que utilizaban para los árboles en su lugar de origen. 

La lista no es completa no sólo porque falten recopilarlos, sino también porque no se conoce de ningún trabajo 
etnobotánico que haya recopilado el nombre de los arboles en los idiomas de los grupos nativos amazónicos de 
la RBM. Esta lista tiene el sesgo hacia los.nombres comerciales de maderas. . 

La colección botánica de las especies se supone.se logre completar en unos cinco años optinustamente, a 
menos que. un equipo especializado y de dedicación exclusiva se dedique a ellos para acortar el tiempo de 

1 , • conc usion, 

La lista fue lograda entre octubre de 1991 hasta julio de 1992. 
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Ficha N2 Nombre científico 
r. ) 

1 2, 
39 Calophy llum brasiliense Camb 
3 Hymenaea corbaril L. 
4 
5 6 ¿ J acaranda? 7 8 Cedrelinga catenaeformis 
9 Alnus jourulensis 
10 Cedrela sp. 56 Erytrina sp. 

11 Ochroma pyramidale 88 Guazuma sp. 

90 Dacrviodes kukaclikana L. Wms 
( sp. Novo) 

81 67 Cecrofoia sp. 
12 Esca/ onia sp. 
13 14 Heisteria sp. 
15 16 co;;wr:ra sp. 17 ¿\ iro a; Iryanthera? 
18 · 
19 Guatteria chlorantha Die/s 
20 Cedrela sp. 
21 Cedrela odorata 
10 Cedrela sp. 
22 Swietenia macropliylla G. King 
75 Guarea trichilioides L. 
23 Hura crepitans L. 
24 Bertholetia excelsa 
77 
81 
85 Prunus se rol ina 
93 Calycophyllum sprudeannum 

25 
80 

32 Podocarpus sp. 

26 Anaxogorea sp. 
27 Miroxylom sp. 

D 
Duraznillo 
Duraznillo serrano 
Diablo fuerte= Pino Pino= 
U le u mano = Romerillo 

E 
Espintana 
Estoraque 

B 
Balsa 
Bolaina 

e 
Copal 

Cala= Kala 
Cetico = Torox 
Chachacomo 
Cascarilla 
Chuchuwasi 
Cara Wilca 
Copaiba 
Cu mala 
Chalanque 
Carahuasca = ¿Pancho? 
Cedro de altura 
Cedro del Bajo 
Cedro serrano = Atoj Cedro 
Caoba · 

· Caoba de Playa = Requia 
Catahua 
Castaña 
Chinchillrna 
Cala= Kala 
Ca pulí 
"Capirona'' 

Resumen: 
-Comillas (" "): Arbol sin nombre en la RBM. 
-Negritas (negritas); Nombre sinónimo más común en RBM. 

Bloque alfabético 
A 

Arbol de la tocra 
Alerón · 
Alfara = Lagarto caspi 
Azúcar huayo 
Alijo Caspi 
Ajo Ajo 
Achiwa = Wamansamana 
Ana 
Aguano = Tornillo 
Aliso = Larnbrán 
Atoj Cedro 
Amasisa = Pisonay = Oropel 

F 

G 
Guitarrón 
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H 
Huimba 29 Ceiba pentandra (L) Gaeren 
Huayruro 30 Ormosia sf Huayruro serrano 83 ¿Ormosia. 

1 
Itahuba 31 
lntim�a = Romerillo = 
Pino ino = Diablo fuerte= 
Ulcumano 32 Podocarpus sp. 
Ishpingo 33 Amburana cearensis 

(Fr. A/len) A.C. Smith 

J 
K 

Kala = Cala 81 

L 
··Lu11una colorada" 34 Cavanillesia sp. 
Lec ie caspi 35 Couma macrocarpa Barb. 
Lupuna 36 Chorisia intcgrifolia U/br. 
Lucma (selvática) 37 
Lucma (serrana) 38 
Lagarto Caspi = Alfara 39 Calophy llum brasiliense Camb. 
Laurel de playa 40 Ncctandra sp, 
Lzurcl de montaña 41 ¿Neclandra? 
Lamhrán = Aliso 9 Alnus jourullcnsis 
Llorona 79 
Linli 82 

M 
Michi Jallo 42 
Mechero 43 
Mata Palo 44 Ficus sp. 
Mohena 87 tni�a; Ocotea; Nectandra? 
Mutuy 89 assta sp. 
Molle 92 Schinus molle 

N 
Nazareno 45 

o o·, 46 Ficus sp. ¿an//1ielmintica? �e p· . Oropel= isonay = Arnasisa 56 Erytrina sp. 

p 
Pino Pino = Romerillo = 
Intirnpa = Ulcumano = 32 Podocarpus sp. Diablo fuerte 
Palo Peruano 47 
Pashaco 48 Schizolobíum sp. 
Palo Santo 49 itripíaryx? 
Pájaro Bobo 50 f 'essaria inlegrifolia 
Pancho Pancho 51 
Palo Chirimoya 52 
Pali Sangre 53 
Palo Mierda 54 Tachigali sp. 
Peine Mono= Maquisapa ñaccha 55 1J:.eiba sp. 
Písonay = Oro�I = Amasisa 56 ·rylrina sp, 
Pacae = Shimbillo 57 Inga sp. 
Puca Pacae 76 

l I 



Q 
Q'ucñua 
Quisa Quisa 
Quinilla 
Quisa 

R 
Romerillo = Intimpa = 
Pino Pino = Ulcumano = 
Diablo fuerte 
Rapincho 
Re naco 
Requia = Caoba de playa 

s 
Sapote = Zapote 
Sauco 
Shihuahuaco 
Sacsa blanca/ Sacsa roja 
Shimbillo = Pacae 
Sangre de grado 
Sauce 
Shiringa 

T 
Torox = Cetico 
Tuyo Tuyo 
Tahuarí 
Tomillo = Aguano 

u 
Ubilla 
Ulcumano = Pino Pino = 
Diablo fuerte = Intimpa 

V 
w 

Wacha Aycha 
Wamansamana = Achiwa 
Wimba 

X 
y 

Yanai 

z 
Zapote = Sapote 

58 
59 
60 
84 

32 
61 62 
75 

74 
63 
64 
65 
57 
66 
78 
91 

67 
68 69 
8 

70 

32 

71 
6 
72 

73 

74 

Polylepsis sp, 

Manilkara bidentata (A.D.C.) A. 

Podocarp11s sp. 

Fic11s �JJ. 
G11arca trichilioides l. 

¿Malisia; Quararibea? 
�a111b11c11s peruviana 
Coumarouma charapil!a M acbr. 

·Virola? 
111ga sp. 
Croton draconoídes 
Salix sp, 
Hevea sp. 

Cecropia sp. 

Tabebuia sp. 
Cedrelinga catenacformis Ducke 

Podocarpus sp. 

¿Jacaranda? 
¿Ceiba? 

¿Matisia; Quararibea? 

Nombres en Reserva: No se sabe si son especies ex6ticas o silvestres parecidas a las exóticas. Algunas en duda 
que sean árboles también se colocan aquí. · 

Aceituna. OOA 
Por similitud a la Buddleia coriacea? 

Llareta OOB 

Una llareta pero almohadillada (Azorella sp.) se conoce en todo el ámbito serrano pero no como árbol. 

Arboles sin nombre en la RBM : 
Capirona . 
Lupuna colorada 
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ELABORACION Y ENSAYO BIOLOGICO 
DEL CONCENTRADO PROTEICO DE MERLUZA(*) 

POR EXTRACCION CON ETANOL 
(*) Merluccius gav! peruauus Ginsburg 1954 

lván Arturo lbáñe: Rubio 

L a deficiencia de proteínas en pai .cs en vías de desarrollo constituye hoy en día la cau a más importante de 
mortalidad infantil con retardo de desarrollo físico y retardo mental(3). Los estudios han demostrado que 

, . i:f K washiorkor y Marasmo (estados patológicos pn?veniente , de la esca�ez de proteína y deficiencia 
calórica re pcctivamente) presentan mayor incidencia de síntomas clínicos en niño (7). El presente trabajo se 
- .tifica por el hecho de que existen graves problemas de nutrición. salud. económicos y sociales en nuestra 

', _ �iedad, como consecuencia de una mala distribución tanto de la riqueza trabajo. vivienda. por ende una mala 
utilización de los recursos naturales (alimentos). provocando una mala nutrición. deterioro del estado de alud. 
et, especialmente en niños. 

El propósito del presente trabajo es elaborar.un concentrado proteico de merluza por extracción ron 
etanol; determinar sus características organolépticas y químicas; determinar el efecto de temperatura y tiempo 
de exposición en la química y propiedades nutricionales del CPM** y por último determinar la relación de 
eficiencia proteica (PER) del CPM comparativamente al de la caseína en referencia. 

/'r,,.--------..., El matcriaf'biológico (Merluza) fue obtenido del terminal pesquero del Callao. 
utilizado como insumo básico para la elaboración del CPM; el material de bioterio 
(Ratas albinas de la raza HOL TZMAN de Z 1 días de nacidas) utilizado para el ensayo 
biológico. La metodología utilizada fue la propue sta por Guillén, R. (1980) y 
modificado por Ibáñez, l. (1991 ). según se muestra en la figura Nll l. 

La metodología para emplear la calidad de CPM. fue el análisis organoléptico en base a una escala de 
calificación(2). en donde se consideraron los parámetros de olor. sabor. color y textura. Luego se realizó el 
análisis químico(!). cuyos parámetros fueron humedad, proteínas. grasa. cenizas. volátiles. nitrógeno no 
proteico, pH. valor calórico y valor nutritivo, para la evaluación biológica( 10). se emplearon tres tipos de raciones 
(CPM. Caseína 1 y Caseína suplementada con metionina al O.:!%), suministradas a las ratas albinas por cuatro 
semanas; los parámetros evaluados fueron la relación de eficiencia proteica (PER) y expresado éste valor en 
porcentaje del PER dclacaseínaempleadacomocontrol. Para la evaluación del efecto del coloren laestabilidad 
�uímíca, nutritiva del CPM, se realizaron dos experimentos: el primero. fue sometiendo el CPM al calor seco 
\Horno); se tomaron como parámetros el análisis químico y biológico. utilizando en éste último una ración de 
CPM suministradas a las ratas albinas por cuatro semanas. determinando la relación de eficiencia proteica (PER). 
El segundo experimento fue sometiendo el CPM al calor húmedo (Autoclave). de igual modo se considernron 
comoparámetros el análisis químico incluyendo además la determinación del nitrógeno no proteico; luego se 
realizo el análisis biológico. bajo los mismos parámetros que en el primer experimento. 

Para la evaluación estadística(6), se tomaron los resultados de ambos experimentos (cf ccto del calor seco 
y húmedo),realizando la pruebaFyel ANVA, tanto al 1% y 5%, luego se realizó la prueba de Tukcy y por último 
la detenninación del coeficiente de correlación (r), 
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r..;::.---===========:=;:... ."' De acuerdo al análisis organoléptico del CPM nos indica que se encuentran los 
RESULTA DOS resultados dentro del rango de MUY BUENO; es necesario aclarar de igual modo que 

DiscJSIÓN el método utilizado en el presente trabajo para la determinación química utilizando 
etanol como solvente, dio muy buenos resultados tanto para la disminución de 

'( ·./ alimentos y drogas de USA (FAO. 1971). En cuanto a la evaluación biológica del 
CPM suministrada a ratas en estudio, nos conduce a comprobar la buena calidad proteica del producto, ya que 
la relación de eficiencia proteica (PER) de la ración de CPM utilizada, logró superar claramente a los otros dos 
tipos de raciones en 24.81 % y 5.97% respectivamente. utilizando 10% de CPM en la ración; el mencionado autor 
logró superar de igual modo· el PER del CPP*** del machete utilizando los mismos tipos de raciones 
suministradas a ratas en estudio(9). 

En cuanto al efecto del calor y tiempo en la composición química del CPM en líneas generales muestra 
variación tanto en el porcentaje de proteínas. volátiles. pH y nitrógeno no proteico debido principalmente al 
incremento de temperatura, causando alteración en la composición química de los aminoácidos que conforman 
las proteínas del CPM. El ensayo biológico utilizando CPM previo tratamiento con calor seco y húmedo se logró 
demostrar el efecto causado especialmente en la relación de eficiencia proteica; tal vez se deba a que hubo algún 
cambio ya sea en el sabor. olor u otra característica que las ratas pudieran haber detectado. El análisis estadístico· _ 
realizado para el efecto del calor seco y húmedo indica una significancia alta y con mayor énfasis a nivel de 
tratamientos; al utilizar la prueba de Tukey nos corrobora dicha significancia tanto al l % como al 5%. El 
Coeficiente de correlación entre el porcentaje de NPN y el pH nos muestra una correlación negativa casi perfecta 
(r=-0.03 y r=-0.84) respectivamente tanto a lOOºC como a 120ºC para el efecto del calor húmedo. 

1.- Se puede elaborar concentrado proteico de pescado a partir de merluza. por el 
método químico de extracción con etanol. 

2.- El CPM obtenido presenta una calidad organoléptica de MUY BUENA, de 
acuerdo a la escala de calificación utilizada. 

-,::-:::::::::::::::=========-=--:., 3.-La relación de eficiencia proteica (PER) del CPM al alimentar ratas, resultado 
superior al de la caseína 1 y caseína suplementada con metionina. 

4.-EI calor con aire seco afectó significativamente la química y propiedades nutricionales del CPM a 150ºC y 
se requirió de 120 a 240 minutos de tiempo. corroborando con el ANV A y la prueba de Tukey tanto al l % 
y5%. 

5.- El calor húmedo afecto significativamente la química y propiedades nutricionales del CPM a 120ºC y se 
requirió de sólo 30 minutos como tiempo mínimo, también corroborado con el ANV A y la prueba de Tukey 
tanto al 1 % y 5%. 

6.- Existe una correlación negativa casi perfecta entre el pH y el porcentaje NPN y entre el PER y el porcentaje 
de NPN del CPM al aplicar el calor húmedo. 
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Figura 1: Diagrama de flujo cualitativo para la obtención de CPP de Merluza 
(Me/uccius qayi petuanus¡ 

(Guillén. R .. 1980 y modificado por Ibáñez, l., 1989) 

1 ÜBTENOÓN, SELECOÓN, LAVADO, 
DESCAMADO. EVISCERADO Y CORTE Residuos 

DEL INSUMO BÁSICO 

Manual 
12 FILEll:ADO Residuos 

Cuuer, APIN 
V= 1000 rpm. 

13 PRIMERA MOLIENDA 
t = 0.5 hrs. 

Baño de agua caliente 14 Cocctós To= 100 ºC 

Is Prensa Hidra. 
PRENSADO p = 1000 Kg/cm' 

Estufa al vac 16 SECADO AL \1 AOO ·To= 85 ºC 
P=0.67 atm. 
Mol. discos 

11 SEGUNDA MOUEi'IDA V =1500-2000 rpm 
t = 20 minutos 
Eqpo Sobxlet 

Is EXTRAcaóN Souoo-LfQUIDO Cape. = 250 grs. 

l t 3 DESTil.ACIÓN 

19 SECADO Por atomiz.: 
To=56ºC 
t =24 Hr. 

11 o TERCERA MOLIENDA 
V = 3000-5000 rpm 
l = 15 minutos 

111 TANIZADO Malla Tyler 80 

Bolsas poliet. l 12 ENVASADO 1/2 libra 

Blgo. Iván Arturo lbáñez Rubio 
·• CPM- Concentrado Proteico de Merluza 

.. •• CPP. Concentrado Proteico de Pescado. 
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EXPERIENCIAS CAMPESINAS EN LA PRODUCCION FORESTAL 
DEL QOLLE (Budd/eja coriacea) EN ZEPIT A - PUNO(•) 

Jorge Casanova, Círilo Poma, José Poma, Deme/río Castro, Yalentln Ap<IZa 

l. Introducción 

El Qollc (Buddle]a coriareai es una especie forestal nativa del altiplano andino. Se distribuye de 3800 a 4200 
msnm. Desarrolla bajo condiciones extremas de temperatura y precipitación. 

Es una fuente de material de construcción. herramientas. combustible, así como de protección de cultivos 
y eventualmente de ganado. (Bermejo et al ( 1985) y Rcyncl et al ( 1987)) 

El poblador altiplánico ha desarrollado para esta especie diferentes técnicas de aprovechamiento, que 
permiten un manejo sostenido del recurso. 

El artículo se ha elaborado a partir del trabajo de Don Cirilo Poma, poblador de Parco. Sector Arboleda1 

(Zepita-Puno) quien tiene 60 años de experiencia forestal. En 1929. a los 12 años de edad trasladó de la C.C. 
de Tasapa (Zepita) 60 plantones para establecerlos en su comunidad. Desde entonces se reconoce en el ámbito 
su valiosa experiencia que esta basada en la aira capacidad de rebrote del Qolle. Su trabajo a lo largo de estos 
años sustenta el desarrollo de tecnología adecuada para la producción de madera de esta especie. 

2. Objetivos 

2.1. Identificar técnicas de producción y manejo de madera a partir de Buddleja coriácea 

J. Métodos 
La recopilación de información se desarrollo en base a entrevistas y evaluaciones en un período de 15 meses. 

4. Resultados • 1 

4.1. Propagación 
Se emplea la técnica de la A TEKA que consiste en el acodamiento de ramas de 1.5 a 2.5 cm de 
Jí�hnelro. Se habilita u11 surco. se tiende la rama, se cubre con tierra y luego se sujeta con piedras. 

A los 2-3 meses se produce el enraizamiento y brote. A los 18-24 meses se obtienen plantones de 40 
a 70cm. Este manejo requiere la protección de un pirca (cerco de piedras) y de riegos iniciales. Dichos 
trabajo_s seefectúan en los meses de Diciembre-Enero. 

A los 4 años de transplante de una A TEKA. se puede iniciar un nuevo ciclo de propagación. Cada 5 
años se pueden establecer por árbol, 35 plantones procedentes de atckas. 

4.2 Manejo de rebrotes y elaboración de herramientas 
El corte de los árboles se cf ectúa generalmente en Agosto. El tocón se protege con excremento de 
vacunos. Se hace remoción y abonamiento del suelo y se instala un cerco de protección en base a 
piedras y ramas para evitar el ramoneo de los brotes y el golpe del granizo. 
Los rebrotes del Qolle crecen y desarrollan aproximadamente lm/cm/año, En la Tabla N" l se 
describen algunos índices de crecimiento. 

16 



Tabla N2 1: Indices de crecimiento de rebrotes de Qolle (1) 

Edad Diámetro Altura Peso seco Tm.Ms/ha V(m3/ha) (2) 
años (cm) (m) (Kg.) (1600 arb.rha.) (1600 arb./ha) 

1 0.5 1.8 0.6 0.960 --- 
2 1.3 2.7 5.5 8.800 --- 
3 2.5 3.7 14.1 22.560 1.443 
4 5.0 5.5 26.5 42.400 8.635 
8 9.0 8.6 48.6 77.760 43.774 

(1): Promedios de 4 observaciones en tocones de 30 a 60 años de edad 
(2) : Volumen transformable 

El contenido de humedad en rebrotes de un año es de 83%. En rebrotes de 8 años es de 47% 

El número de varillas en rebrote depende del área del tocón. Fluctúa de 5 a 70 rebrotes por cepa. Se pueden 
observar 300 a 400 varillas en agrupaciones de cepas. Al tercer año sólo el 3 a 5% está en aptitud de uso. Esto 
es consecuencia del raleo que se hace para obtener madera útil para herramientas y construcciones. 

En rebrotes manejados de 8 años. el 70% es transformado y el 30% es usado para leña. Se estima que en este 
período se pueden obtener 30 m3/ha de madera para construcción y herramientas. 

Para obtener madera aprovechable. el tumo máximo de .. corle es de 12 a 15 años. Arboles sin tala. con más 
de 50 años, tienen troncos huecos. 

Existe una marcada preferencia por el Qolle blanco sin embargo en Ayaviri se refiere que el Qolle negro tiene 
similares características productivas. Incluso se le menciona como madera más consistente. 

Antes de su transfonnación o posterior a ésta la madera Qolle es tratada en forma de .. TUNT A". Esto consiste 
en remojarla por un año en un riachuelo. Se refiere que así se extraen diversas sustancias y la calidad de la madera 
obtenida hace más durable a la herramienta. 

Para el enderezado de palos de construcción y timones de arado. se procede al quemado y aplastado. Este 
procedimiento puede durar de 1 a 3 meses. 

Para obtener las chalas se procede al raleado de rebrotes y al deshoje de varillas para estimular el crecimiento 
y evitar la ramificación. Las varillas se tienen sólo con el 1 O a 20% de las hojas ubicada en la porción apical. 

Para la fabricación del arado. se procede al "amarrado" de ramas para dar la forma de "V". También se cortan 
los ápices y se estimula la formación de ramas apropiadas. 

Para la obtención de timones, yugos y eventualmente de tablas. se dejan crecer y desarrollar los troncos por 
más de 15 años. 

Las herramientas empleadas en la fabricación de los diferentes instrumentos. son las que normalmente se 
usan en carpintería. siendo la azuela la más utilizada. 

Si bien la obtención y preparación del material es prolongado, el tiempo de elaboración de una herramienta 
es bastante corto. En la tabla N11 2 se muestran algunos índices. 
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Tabla N' 2 : Característlcas y usos del Qolle 

Herramientas Diámetro Longitud Forma Elaboración 
(cm) (m) (jornales) 

l Siembra 
Chaquitaclla 12 1.2 Armado l 
Arado 18 IA V(V) 1 
Yugo IR 1.6 Rírccto) 1 
Timón 11 35 R 1 

2 Co .echa 
Juwkaña (trilla) 8 1.7 C(Curvo) - 
Raukann (E .carbc) 3-t 0.7 V - 

3 Constru ·ción 
Tijerales 7-8 3.0 R - 
Nudillo -t 2.5 R - 
Costaneras 5-6 3.0 R - 
Lomo 6-8 3.0 R - 

Para l:i aten ión de ncce .idndc · b: ·ica · de madera. e · tima que un producto de herramienta de Qollc requiere 
de 10-t árboles para la pr ducción o stcnida (ver tabla- N" 3 y-t . Esto demanda 650 m2 dc área Iore uada. El 
ingreso anual ce tima en 60 US dólares. 

Tabla (\2 J : Producción de herramientas y requerimientos de plantación 

Producción/año i\e de árboles Rotación Total de árboles 
Requeridos/año (años) requeridos 

2 arados + 1 yugos ., 15 30 
2 timones 1 10 10 
2 chaquitacllas 1 15 15 
1 techo (30 m2) 7 7 49 (1) 

11 (2) 104 

'()) El techado de un área de 30 m2 requiere aprox. de 250 m. lineales de chaclas de 4 a 8 cm. de diámetro. 
(2) De un árbol se pueden obtener 10 a 20 mangos de herramientas. 

4.J. Comercialización 
Cada 1 ó 2 años se fabrican equipos de arados. herramientas, algunos telares de bayeta, de frazadas. 
tijerales y mangos de herramientas. 

Los productos son comercializados en las ferias de Tasapa, Acomayo, Yunguyo y Zepita o en la misma 
comunidad. (Ver Tabla N114) 
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Tabla N2 4 : Precios de instruméntos de Qolle 

Producto Precio unitario 
(US $) 

Equipo de arado 15 
Chaquitaclla 7 
Telar de bayeta 12.5 
T ciar de frazada 9.0 
Tijerales (3 piezas) 12.0 
Varillas (W Pzas./2.5 m.) 8.75 
Mangos de herramientas 5.0 

4.4. Alimentación animal 
El follaje de rebrotes de I a 2 años es empleado en la alimentación animal. Es palatable para vacunos. 
ovinos y camélidos. 
En rebrote de un año, las hojas constituyen el 33'7c, del peso fresco total. Manteniendo el 10% de las 
hojas en el rebrote. se pueden obtener 1.7 Tm Mv/ha. En rebrotes de 8 años el peso fresco de las hojas 
constituye el 8.5% del total. Pero estas son menos palatables y generalmente ya no están al alcance 
del animal. Este tipo de aprovechamiento es un complemento alimentario en las meses secos. 

4.5. Uso de tierra cornpostada de Qolle 
No está muy difundido. pero se refiere su empleo como mezclas en suelos agrícolas o adicionado al 
abono. Se estima que en 20 años una hectárea protegida de Qolles maduros podrían producir 500 Tm 
de mantillo fresco. 

4.6. Elaboración de alimentos y medicina tradicional 
Para elaborar el tostado, las habas se hacen remojar en un mate concentrado de hojas de Qolles por 24 
horas. Luego se dejan orear y finalmente se tuestan en arena. 
Para el tratamiento de úlceras estomacales se recomienda el mate de hojas secas trituradas 3 veces al 
día. 

S. Comentarios y conclusiones 
Los índices de producción de madera de Buddleja coriacea son bajos. sin embargo permiten generar una 
diversidad de actividades de aprovechamiento directo e indirecto del árbol. 
Así se impacta sobre la agricultura, se da valor agregado para algunos productos y se satisfacen las 
necesidades básicas de madera del poblador del altiplano, ha excepción de la leña para la cual es empleada 
de forma marginal. 
Además de la baja productividad, el porcentaje de las familias que practican la silvicultura tradicional de esta 
especie es muy limitada, pero esta última característica puede ser revenida con programas orientados a dar 
valor ágregado a los productos, los cuales tengan impacto favorable en la economía de la familia y la 
comunidad campesina. 
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NUEVA TECNICA PARA EL 
ESTUDIO DE DERMATOGLIFOS PLANTARES 

José F. Franco Navia 

INTRODUCCIÓN 

Los dennatoglifos digitales, palmares y plantares constituyen un valioso apoyo diagnostico. en 
numerosas entidades clínico-genéticas. algunas de ellas debidas a alteraciones numéricas o estructurales de los 
cromosomas. mutaciones génicas y multifactoriales (1), (7), (9), (10). 

En este momento la "dermatoglífia", se encuentra en una nueva fase de desarrollo, debido a su nutrida 
matematización (10). y por la acumulación de evidencias que señalan la existencia de "marcadores del 
desarrollo" que permitirían valorar las alteraciones del desarrollo homeostasis y su origen (5). (11), (12). 

Pese a los trascendentales progresos y aplicaciones del estudio de las configuraciones dermatoglificJ 
(más conocidos como huellas dactilares o palmares), las características dermatoglificas de los dedos del pie-:, 
planta de los mismos han merecido menos atención en las investigaciones no por su menor interés o importancia. 

Esto se debe a que las configuraciones plantares son menos accesibles y muy difíciles de visualizar, por 
muchas particularidades que varían de un individuo a otro. 

El estudio de los dermatoglifos plantares en una muestra de nuestra población normal (Franco. por 
publicar), puso de manifiesto la parcial existencia de individuos cuyos dermatoglifos plantares no pueden ser 
definidos, con la técnica usual del papel, tinta y rodillo, en estos casos los trirradios "a, by c''. presentan una 
localización significativamente muy cóncava. lo que imposibilita su impresión y por ende su definición 
configuracional. 

Esta comunicación está destinada a describir una técnica que permite superar parte de estos problemas. 
el que puede ser aplicado especialmente en el estudio de patologías, en un tiempo más o menos breve, con un 
costo accesible, cuya ventaja se traduce en la calidad y aceptable resolución de la misma. 

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

1.- M . .\TERIALES UTILIZADOS! 
a) Plancha de vidrio de 20 x 30 cms. 
b) Dos reglas de plástico graduadas de 20 cms. 
e) Un rollo de cinta adhesiva de 20 cms. de grosor o 2 pulgadas 

(Cuanto más gruesa sea facilitará más la técnica) 
d) Rodillo de goma. 
e) Tinta de mimeógrafo 
1) Tijera 
g) Alcohol y gasa 
h) Cartulina corriente (amarilla) o cromocote de 20 x 20 ctms. 

2.- MÉTODO: 
Tomamos como base la técnica de Cottcrman (2), que utiliza una cinta scotch, para obtener impresiones 

digitales. Esta forma de realizar dermatoglofos, nos permitió desarrollar la idea de utilizar una placa adhesiva 
(P A) de mayor superficie, proporcional a la planta de los pies. 

De acuerdo a los cálculos consideramos como suficiente una PA de 12 x 12 cms. teniendo en cuenta la 
superficie de interés (áreas del primer dedo, Hallux, Tenar distal II, III y VI. áreas interdigitales e Hipotenar 
distal). 
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En la preparación de la PA. es más ventajoso utilizar una cinta adhesiva (CA), de mayor grosor posible, 
aun cuando es más difícil de conseguir. · 

La PA se prepara imbricando segmentos proporcionales de CA. hasta obtener una placa de 12 x 12 cms .• 
teniendo en cuenta que la superficie de superposición entre cinta y cinta no supere los 5 milímetros. 

Esta maniobra se desarrolla sobre la superficie de la matriz de vidrio y las dos reglas de plástico (RP). 
se utilizarán para retirar la PA. el momento de su utilización. las que a su vez limitarán los verdes laterales <le 
13 P A. Es importante que la matriz de vidrio tenga su superficie completamente limpia y sin asperezas o rayados. 

La PA una ves retirada de la matriz de vidrio se mantiene tesada para evitar repliegues, antes de su 
utilización. Esta se acomoda cuidadosamente en la superficie de la planta de los pies, previamente entintada, 
adhiriendo cuidadosamente una sola vez. 

Se retira la P A. con la impresión adherida y bien tesada y se pega evitando repliegues en la cartulina 
amarilla de contraste o en el cromocote. Esta técnica puede someterse a prueba con el linde valorar su eficiencia 
y limitaciones y de esta manera darle un mejor uso, dependiendo su adecuado manejo de la práctica. por lo que 

' para hacerla más didáctica simplificaremos en los siguientes pasos: 

PROCEDIMIENTO SIMPLll-lCADO 

1.- Limpias la superficie de la planta de los pies y dedos con alcohol y una gasa. 
2.- Utilizando el rodillo de goma. extender suavemente la tinta. formando una capa fina en la superficie de los 

dedos y planta de los pies. · 
3.- Retirar la placa adhesiva de la matriz de vidrio y mantenerla tesada sujetándola por medio de las dos reglas 

de plástico graduadas. 
3.- Retirar la placa adhesiva de la matriz de vidrio y mantenerla tesada sujetándola por medio de las dos reglas 

de plástico graduadas. 
4.- Acomode cuidadosamente la placa adhesiva. evitando plegamientos en la superficie de la piel entintada. 
5.- Retire lentamente la placa adhesiva con la impresión obtenida y mantenga tesada y pegue en la cartulina dé 

contraste en forma permanente. 
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HIPERPARASITOIDES DE INSECTOS BE��FICOS 
PREDADORES DE AFIDOS 

Blso. Isolina Tisoc Dueñas 
Ayudante de Cátedra de rArea de Zoología y Éntomología", UNSAAC 

L os Insectos Hiperparasitoides son aquellos que 
viven a expensas de otros parasiioides o de 
predadores (Aguilzr. 1980: �fotcalf &. Flint, 

l 966: De B ach, 1 CJ77 J. Dentro de este grupo de insectos 
co e:llile ninguna cita bibliográfica para Cusco: pero 
hay alguna reí eren cía : Eurytoma browni 
(Euf)1omídae}: Brachimeria p (Chalcididae): 
Hemitel is sp (Ichneurnonidae): Cataloccus 
'r-er.eoriridís (Braconidae son enemigo de la avispa 
Campolctis pcrdi stinctus Viereck (Hym.- 
Icheeomoidae). Kory kowski & Casanova (1966). 
Diplazon laetatorius (Fabr como hiperparasitoidc 
sirfidofago. Korytkow ski ( 196 7). Perilüus coccinellae 
(Schrank). hiperparasitoide de Cvcloneda saneuineu 
Le llippodamia convereens. Wille (1952). Eriopis 
connexa, es Ire ocnternente parasitado por Braconido 
Perilitus stuardoi. Aguilera (1970). 

La población de áfido Rophalosiphun maidis 
Fitch, dentro del ecosi tema natural en los culti os de 
maíz. en el Valle Sagrado de lo Incas y Valle de 
Huatanay. on controladas por los Coccinélidos. 
Sírfidos y Hernrobius afidófagos. realizando un con- 
trol natural. manteniendo a niveles bajos que no per- 
mite daño económico. Los predadores tienen las más 
diversas costumbres y presas. pero carecen de adap- 
taciones especializadas, puede subsistir a expensas de 
una o varias especies. tanto las larvas como los adultos 
pueden ser predadores (Hemerobiidae; Coccinellidae ). 
sólo uno de los estados de desarrollo (Syrpbidae). 
Entre los insectos predadores colectados al estado 
larval y adulto fueron: 
Hemerobius sp; (Neuroptera - Hemerobiidae) citados 
por (Yábar, 1980; Tisoc. 1988). Hippodamia 
com .ergens. cita dos por di versos autores; Coccinel lina 
sp. (Carrasco. 1962; Escalante, 1972; Yábar. 1980; 
TISoc, 1988); Eriopis a/rico/a (Yábar. 1980; Tisoc. 
1988); Scymnus sp. (Chávez, 1977; TISOC, 1988). 
(Coleóptera - Coccinellidae). S_vrp/111s similis 
Blanchard (Escalante, 1972; Chávez, 1977; Yábar, 
1980); Allograpta sp. (Tisoc, 1991 ); Melanosioma sp. 
(Tisoc, 1988); Mesograpta sp. (Tisoc. 1988), (Díptera 
- Syrphidae). 

La presente investigación se inicia ron la colec- 
ción del material biológico. en sus diferentes estados 
de desarrollo (huevo-larva-pupa-adulto). así Jos hue- 
vos y pepas se colectaron con pequeñas porciones de 
la hoja. por encontrarse fuertemente adherida. en táperes 
de plástico. Las larvas se colectaron en bolsas de 
papel juntamente con la boja donde se encontraban 
predando a los áfidos. Lo adulto con la ayuda del 
aspirador y/o red entornológica, T odo e-re material es 
trasladado al gabinete de Zoología para proseguir con 
la crianza y así obtener los parasiroides: Jos huevos y 
pupa· se colocaron en placas petri sobre papel filtro 
humedc .ido: l larvas e epararon y en cada taper e 
colocó de 3 a -l larvitas que mostraban características 
de estar parasitadas. 

Una \"CZ obtenido Jo- hiperparasitoides proseguí- 
rnos con I técnicas de montaje y debidamente eti- 
quetado con sus respectivo rótulos. están guardados 
en caja entomológica como material de comparación. 

Para la identificación el material ha ido enviado al 
Sy tematic Ernomology Laboratory. Plant Sciences 
Institute. USDA-1989. con los datos de colección 
respectivos. Asimismo se intentó identificar mediante 
el u o de Claves. 

RESULTADOS 
En base al material vivo colectado en los campos de 
maíz. así como obtenidos por crianza en el gabinete. se 
logró la identificación de las especies que se mencionan 
a continuación : 
l.- Anacharis sp. (Hym. - Figitidae) 

Dimensiones 4.5 mm. longitud: 7.7 mm. enver- 
zadura alar. Coloración general; cabeza. tórax. � � 
gáster negros; patas amarillentas con las coxas 
negras. Cabeza en vista frontal más alta que ancha 
casi triangular. ojos pequeños marrón oscuros 
prominentes, fosa antenal a la mitad de la altura del 
ojo. Antenas. café claro, compuestas con más de 
14 segmentos. 
Alas membranosas, normalmente sobrepasan el 
abdomen; venación alar reducida. 
Gáster peciolado, peciolo recio, forma tubular, 
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con 7 segmentos; segundo segmento abdominal 
grueso llega casi hasta la mitad de todo el largo del 
abdomen. 

2.- Perilitus sp. (Hym - Braconidae) 
Dimensiones4 mm. longitud; 1 O mm. envergadura 
alar. Coloración general; cabeza. tórax y gáster 
negros. Cabeza <le superficie lisa; en vista frontal 
más ancha que alta. Ojos marrón oscuros; frente 
amplia rojiza oscura, cara pronunciada del mismo 
color que el anterior. Antenas café oscuras. fosa 
antena! casi a la mitad de la altura del ojo. com- 
puesta de 11 artejos. 
Alas membranosas; ala anterior con estigma ova- 
lado; celda discal triangular; tercera y segunda 
celdas discalcs abiertas. Gáster ovoide. casi 
triangular, primer segmento de superficie granulosa 
y ensanchada, segundo y tercer segmento más 
largos y anchos: fuertemente comprimido hacia el 
ápice: 
Estas dos especies se recuperaron como 
Hiperparasitoide de los Coccinélidos: H. conver- 
gen; Eriopis alticola; Coccincllina sp. 

3.-. Dlplazon l aetatoriu s (Fabr ) (Hyrn. 
Ichneumouidae) 
Dimensiones: 8 mm. longitud; 13 mm. envergadu- 
ra alar. Coloración general; cabeza. tórax. primer 
y último segmento del gáster negros; palas ante- 
riores y medias enteramente amarillo rojizas. las 

tibias posteriores son manchadas con negro y 
amarillo blanquesino. Cabeza de superficie 
granulosa; antenas marrón oscuro. compuesta por 
18 segmentos. 
Ala anterior con estigma ampliamente ovalado; 
celda mediana y submediana iguales en longitud. 

Gáster sésil y aplanado en la base. medianamente 
comprimido hacia el ápice, éste es sub-oval. de 
superficie lisa y con escasa pilosidad transparente, 
región ventral del gáster amarillo. pedicelo 
negruzco. segundo y tercer segmento casi como 
los dos tercios basales del cuarto segmento de 
color rojizo amarillento; tercio apical del último 
segmento hasta el ápice negro. Esta especie se 
recuperó como Hiperparasitoide de los SirfidoS 
Syrphus sp.; Mclanostoma sp.; Allograpta sp.�1 
Mcsograpta sp. 

CONCLUSIONES 

1. Los hiperparasitoides se obtuvieron en las fami- 
lias; Syrphidae y Coccinellidae. 

2. Se ha comprobado la presencia de Diplazon 
laetatoriuscomo hiperparasitoide de los S yrphidae. 

3. Se reporta por primera vez para Cusco Pcrilitus sp. 
y Anacharls sp., como hiperparasitoides de los 
Coccinéllidos: H. convergens; Eriopis alticola; 
Coccinellina sp. 
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Suplemento Nº 1 29 de Noviembre de 1992 

No·haya ocasión tan apropiada como hoy que celebramos 45 años 
de instauración del Día de! Biólogo en el Perú, para que haga su 
aparición el Suplemento de la Revista K'ente, donde podrán escribir 
todas aquellas personas que estén identificadas con nuestra facultad, 
su edición se dará en ocasiones especiales y su distribución va a ser 
gratuita. 

Por feliz coincidencia también se inicia la I Jornada de Estudiantes 
de Biología, a la cual saludamos y deseamos que sea la primera de 
muchas, para . que así se vaya difundiendo los trabajos que hacen 
nuestros jóvenes investigadores. 

Eventos al igual que éste deberían haber con más regularidad 
porqué con éstos nos conocemos mejor profesores, egresados y· 
etumnos.pere luego tener una facultad unida que sobresalga dentro de 
la comunidad universitaria. 

Con experiencias como éstas nos enriquecemos mejor con todos 
los temas que se van a aere conocer y así con estos antecedentes poder 
proyectarnos a la sociedad, porque un universitario que no hace nada 
por su pueblo es como un árbol que no da frutas para las persones que 
lo plantaron. 

Unidos docentes, estudiantes y egresados trabajemos por un bien 
en común, la VIDA. 

jovengo@yahoo.com
Resaltar



La Facultad de Ciencias Biológicas en su 
CCXLVII Aniver·sario -'· 

Efrafn Mollespaza Arispe 
Decano 

L UNSAAC ha llegado a trescientos años de vida y la Facultad de Ciencias Biológicas, 
a 247 años de existencia, es decir, una vida casi paralela-a la de la propia Universidad. 

Luego de un desarrollo apegado a la descripción de la naturaleza en forma integral, tal 
vez de manera singular y pintoresca, la Facultad hacia los años 1940 entró en una etapa de un 
fuerte estudio e investigación de los componentes de la naturaleza, se han descrito especies 
nuevas de plantas y animales y aún estudios profundos del Hombre Andino. 

Hacia los años 60 se empieza a enfocar los estudios biolóqicos de acuerdo al avance 
de la ciencia de ese entonces, se empieza a analizar la naturaleza con un contexto integral. 

Los años 80 son definitivos para orientar el desarrollo de la Facultad, su quehacer 
científico y académico, se asiste al análisis de las relaciones entre los seres orgánicos y su 
medio se empiezan los estudios de fisiología celular, genética, microbiología, en medio de los 
estudios botánicos, zoológicos y entomológicos especialmente. . . .· 

El reto que plantea la iproximidad··'.del siglo XXI, especialmente en relación a la 
supervivencia del hombre, la Facultad de manera coherente e integral tiene puntos de vista, los 

. reajustes a la currícula de estudios de 1985, nos hacen pensar que en 1993 tendremos una 
currícula que habrá de formar biólogos con una íuerte preparación en aspectos generales de 

. la profesión, así como especializada en las líneas contempladas, Biología vegetal, Biología 
Pesquera, Ecología, Miccobiolog'íá y Zoología y Entomología. Se considera seriamente abrir 
las especialidades de Genética y la de Biotecnología que deberán ser las que posibiliten un 

1 mayor y dinámico desarrollo' de la Facultad, que deberá tener su sello de vida, la investigación 
· biológica del mundo andino, de sus componentes y saber dé ellos como una alternativa para 

el desarrollo nacional. 
J 

· Asimismo estimamos que es tiempo que �e genere ,la sección de postgrado, para 
posibilitar la formación de investigadores científicos de las ciencias biológicas al más atto nivel, 
cuadros académicos que deberán no solamente resolver los problemas de la profesión sino que 
de manera iotegral trabajando conjuntamente con las otros profesionales resolver armonio- 
samente la problemática de vida. · 

En este aniversario hacemos votos por una mejor y más profundo desarrollo de la 
Facultad, para ello será necesario, aprovechar de las enseñanzas de los profesores que 
forjaron nuestra Facultad para que en base a ello proyectemos el futuro más adecuadq.., 



I Jornada Científica de . 
Estudiantes de Bioloeía 

E I objetivo de esta I Jornada es incentivar la investigación en los estudiantes ·· 
de la carrera de biología, que siguen las especialidades de biología vegetal, pesquería, 
microbiología, ecología y entomología. 

En esta I Jornada se desarrollarán tres conferencias plenarias en las que 
participarán investigadores invitados de otras instituciones, que ofrecerán coníeren- 
cías sobre temas de actualidad y de interés general para todos los estudiantes. 

Igualmente están programadas 16 conferencias simultáneas sobre temas 
específicos de interés de cada especificidad. 

Las mesas redondas se debatirán problemas que afectan en especial a nuestra 
región, cuyas sugerencias y alternativas de solución pueden generar trabajos de 
investigación. 

En las secciones de temas libres se han recepcionado 46 trabajos de investiga- 
ciones presentadas por los estudiantes en las diferentes especialidades. 

EJ Cómíté Organizador �stá desarrollando un gran estusrzo para poder ofrecer 
estas jornadas en forma gratuita y lograr una participación masiva del estudiantado. 

Creemos que conocer la problemática regional:y nacional así como qué es lo 
que se viene trabajando en investigación en nuestro medio y en otras universidades 
del país y del extranjero permitirán al estudiante estar actualizado ydesarrollartrabajos 
de investigación con mejor perspectiva, contribuyendo así al desarrollo. 

Frente a esta iniciativa esperamos contar con el apoyo de nuestras autoridades 
universitarias, de la docencia de la Facultad de Ciencias Biológicas y de todos '?.s 
estudiantes. 

Rosa Luz Pacheco 
Asesora 



.. Algunas reflexiones sobre el orísen Y desarrollo 
de las Ciencias Biolóeicas en nuestra resíén" 

José F. Franco Navia 
f. 

La antigüedad de las Ciencias. Biológicas en nuestro entorno se remonta a la. 
antigüedad del hombre precolombino, que plasmó sus primeras huellas en el ombligo 
del Tawantinsuyo y que lo primero que aprendió y conoció de su escenario natural fue 
esencialmente de los _seres vivos {plantas y animales que influían significativamente 
en su supervivencia). Todo este colosal bagaje de vivencias biológicas sentaron las 
bases al nacimiento y apogeo del colosal Imperio lnka, cuyo máximo desarrollo y 
dominante expansión estuvo paralelamente acompañado de un florecimiento en las 
ciencias naturales y· muy particularmente de la singular biología lnka, de la que muy 
poco se ha valorado y que estuvo a la altura de la biología cultivada en otros puntos 
d�. nuestro planeta. 

Para los pocos intelectuales que dedicaron su atención a admirar y valorar el 
grado de conocimientos biológicos adquiridos por los antiguos peruanos, fue posible- 

�- mente la Botánica, la primera ciencia cultivada y más generalizada por sus aplicaciones 
en la alimentación, en la medicina, etc., tal como comenta en (1945) lsaías Vargas y 
que en forma tan iluminada señala a los Amautas como los sabios cultores de los 
secretos de la naturaleza viva. · 

Una de las mentes más inquisitivas y privilegiadas estudiando este fascinante 
tema es sin lugar a dudas el insigne Amauta Fortunato L. Herrera, a quien debemos 
numerosos aportes que nos muestran claramente como desde nuestros albores de 
nuestra civilización hasta nuestros días las Ciencias Biológicas han desempeñado 
una labor de trascendental importancia y que somos privilegiados al heredar este 
notable bagaje, el que no valoramos ni reconocemos con orgullo y justicia. Numerosos 
animales domesticados y muchas plantas cultivadas que constituyen hoy I? base para 
la alimentación del mundo entero y que fue el aporte biológico más notable de nuestra 
cultura autóctona, es a su vez la demosttración más indiscutible de los admirables 
conocimientos que lograron nuestros antepasados de su escenario �io!ógico. 

En honor a la trascendencia de las Ciencias Biológicas y del Biólogo comq 
profesional en el Perú, se ha divulgado el 11Día del Biólogo Peruano", al 27 de 
Noviembre {fecha del cumpleaf'los del botánico ilustre A. Weberbauer) propuesta PQr 
el biólogo Pedro Aguilar, sin embargo una fecha de gran significancia para todos los 
biólogos peruanos es el "18 de abril de 1972", fecha en que se estableció a nivel 

'· . � . .. . 



nacional el Decreto Ley 19364 y D.S. 15/Ed-71173 que reconoce al'biéloqo, como 
orotesonai y le permite legalmente ejercer su profesión. : . . . · .· 

Por otra parte, un aspecto crucial, en la realidad del biólogo es el hecho de que 
no somos los únicos profesionales que protagonizamos el desarrollo de las Ciencias 
Biológicas en el Perú, pues al frente tenemos muchas carreras profesionales que 
compiten drásticamente con la nuestra. Esto trae como consecuencia el plantea- 
miento de generar nuevas estrategias legales y laborales que permitan al biólogo una .� 
mejor competitividad. z: - ... 

Frente a esta situación nuestra universidad ·tricentenaria''tiene el deber de I 

formar profesionales biólogos, no solamente de aña'calldad académica; sino también '. 
profesionales competentes en lo laboral. · · · · ,· · 

. .. 
La Ley 23733, en su Art. 2, lnc. c., responsabiliza a nuestra universidad de la 

formación de profesionales biólogos, debe tambiéncrear las condiciones para un 
adecuado ejercicio profesional, cuya lucha por estos logros es también responsabi- . 
lidad del "Colegio de Biólogos", Consejo Regional Sur Andino ya que este organismo 
ejerce tá representación oficial y defensa de la profesión. 

Es importante reconocer que asícorro estas instituciones (nuestra universí- :: 
dad, el Colegio de Biólogos, etc.) tienen la o_blig�ción de mejorar y superar los 
problemas que el Biólogo actual atronta.tarnoíén el Biólogo y muy especialmente el 
estudiante de Biología, tiene muchas obligaciones.frente aestas instituciones y sobre , 
todo frente a su .profesión éstas radlcansustanclalmente en su resoonsablnoad.: 
honestidad y-decisión de prepararse, conla mentalidad y optimismo de ser siempre .. 
un triunfador. 

' . 
. En lo académico, la primera obligación del biólogo como científico e intelectual· 

es aumentar.cada vez más su saber,· con firmeza yrrcdesna, por 10· que estará .. 
capacnaoopara contestar a preguntas importantes;debe cultivar la cualidad de ser:; 
un observadcrcuidadoso y paciente, apr�11der aanalízar correctamente, comprobar 
con rigurosidad atinada, utilizar mucha imagin'ación,· para explicar, verificar una y'otra t 
vez, entonces podrá divulgar sus. resultadoscompletos; sin;'te.itl9r, obje�iv,amente Y-.;' 
defenderlos con entusiasmo, hastaque los propíos.necbos de�n:westre.n Jo contrario,': 
a través de este esfuerzo es como surge la verdad y el caf_'tji'n.�· a.fr�v�s del cual el·\ 
biólogo impondrá siempre su verdad. · · , . · ... , :· 

ii 
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Reflexiones sobre la tarea del bióloeo en la 
búsqueda de alternativas Para los Problemas de . , nuestra reaon 

Bach. Justo Mantilla Holguín 
Coordinador del Instituto de Ecología y Plantas Medicinales -IEPLAM 

A nombre de los que integramos el Instituto de Ecología y Plantas Medicinales- 
lEPLAM, hago presente nuestro más ferviente saludo a la Facultad de Ciencias Biológicas da 
la UNSAAC por sus CCXL VII años de fructífera actividad académica y científica en la formación 
de profesionales en nuestra Región y el Perú. 

Asimismo este nuevo aniversario conlleva a reflexionar y evaluar en forma crítica los . 
diferentes aspectos de la vida diaria de nuestra facultad, en este caso retlexiones de un ex- · 
alumno que tuvo la suerte de vivir durante varios años esta experiencia. 

Como primera lección aprendida fue de que todo trabajo de investigación y desarrollo 
sólo será posible si se realiza en forma multidisciplinaria y esto conlleva al respeto del ámbito _ 
de trabajo de cada profesión. Ya se acabaron los tiempos donde se creía que un solo 
profesional podía analizar un problema y plantear alternativas o soluciones en forma aislada. 

Los que ya tuvimos la oportunidad de salir a confrontar I� realidad-sornes testigos y 
víctimas sobre el desconocimiento y cuestionamientos sobre _qua··roi cumple el biólogo. 
Algunas personas irónicamente preguntan: ¿para qué estudias biología?, otros conceptúan 
que el papel del biólogo es secar hojitas de las plantas o contar cuántas patitas tienen los 
insectos. Queda la pregunta para todos: ¿tal vez faha más proyección social de la facultad hacia 
la comunidad?, y si hacemos proyección social, ¿las propuestas que llevamos estarán de 
acuerdo con la realidad en que vivimos? 

Todo BIÓLOGO conoce que en la naturaleza toda acción tiene un efecto, igualmente 
muchos de los factores que causan los problemas anteriormente mencionados tal vez tengan 
su origen en el mismo trabajo de nuestra facultad (del que todos somos parte y por lo cual es 
necesario poner en debate estos temas para buscar soluciones en forma conjunta). Como parte 
del sistema universitario nacional nos sentimos desligados de la realidad donde vivimos y 
donde vamos a trabajar, y lo más grave es el desprecio que sentimos por los valiosos 
conocimientos de nuestra cultura ancestral, muchos no saben hablar el quechua o siente 
vergüenza. de hacerlo y seguimos pensando que todo lo que viene de afuera es mejor que lo 
nuestro. 

En este punto también es necesario mencionar por ejemplo que los contenidos de 
muchos cursos se basan generalmente en literatura de otros países muy diferentes al nuestro 
(esto no implica que no hay que útil izarlos), en todo caso toda información científica básica debe 
compatibilizarse con lo que pasa en nuestro medio. El papel del biólogo en el campo de las . . 



investigaciones rete rentes al campo de la producción alimentaria, de la salud y In conservación 
del medio ambiente es muy importante para cumplir a cabal id ad con esta tarea se requiere que 
debemos estar capacitados para realizar investigación y desarrollar proyectos de acuerdo a 
nuestra realidad y demostrar nuestra capacidad frente a la población poniendo a su servicio los 
resultados obtenidos. 

Para efectuar una investigación científica no es 'requisito indispensable contar con 
enormes edificios o infraestructura soüsticada.con los recursos naturales que ten emes en la 
región y con materiales mínimos, aqreqándole un poquito de imaginación sí podemos efectuar 
un trabajo de investigación que beneficie a nuestra población, asimismo es importante 
mencionar que el factor humano (maestro), es muy importante para lograr una adecuada 
formación de los futuros investigadores. 

Un requisito indispensable para tener el honor de ser docente universitario debe ser 
aquello que refleje una capacidad idónea lograda durante la misma experiencia fuera y dentro 
de la Universidad. No se solucionarán los problemas de formación académica incluyendo en 
la currícula de estudios cursos nuevos e interesantes si en primer lugar no se garantiza los 
profesionales idóneos y capacitados para dictar una cátedra. Asimismo pensamos que el papel 
del maestro es motivar en el futuro profesional un espíritu solidario y honestidad en el desarrollo 
de la profesión, lo cual se hará realidad mediante su propio ejemplo. 

Para concluir estas reflexiones quisiera mencionar cuatro principios fundamentales que 
propone la AGROECOLOGIA y que se deben tener en cuenta para desarrollar cualquier trabajo de 
investigación y producción desde el punto de vista biológico: 

- Que sea ambientalmente sana; esto implica el uso racional de los recursos naturales 
y la no contaminación del medio ambiente. · 

- Que sea económicamente viable; significa adecuar nuestro trabajo con los recursos 
naturales y económicos disponibles y no buscar la sofisticación innecesaria, y que los 
resultados sean fácilmente transferibles a grupos organizados de la población (clubes de 
madres, pequeños productores agropecuarios y comunidades campesinas), para lo cual es 
necesario la implementación de tecnologías apropiadas en cada piso ecológico. 

- Que sea socialmente justa; esto implica que todo trabajo de investigación y sus 
resultados deben beneficiar prioritariamente a la población más necesitada. 

- Que sea culturalmente aceptable; dentro de este aspecto es importante mencionar 
que cualquier trabajo de desarrollo debe partir por el conocimiento de nuestra cultura y 
respetando los valores que existen dentro de la población. 

Una de las tareas prioritarias del BIÓLOGO consiste en recoger todos los conocimientos 
sobre el uso racional de nuestros recursos naturales y validarlas científicamente para darle un 
respaldo más serio frente a nuestro país que ha depositado sus esperanzas en cada uno de 
nosotros. 
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asegurara su sobrevivencia en nuestro planeta. Los antiguos peruanos uo permitían su captura ni 
cacece� consientes de su rol productivo en el ecosistema agrario. 



Editorial 
Transcurrimos el decenio final de un siglo que en sus últimos 50 años ha 

Ido transformando progresivamente de un planeta rico en recursos naturales y 
ambiente sano, a u o en que la contaminación va en aumento cada vez más y la 
perdida de la diversidad genética están haciendo mella en el disfrute de una vida 
digna al que todo servivo aspira. · 

La investigación es el instrumento para dar remedio a lo que pasamos 
y una investigación permanente nos proporcionara resuttados inmediatos para 
problemas progresivo. Quizás no tengamos instrumental sofisticados pero, si tene- 
mos personal deseoso y con bastante imaginación para lograr lo que en otros paises 

o lo pueden realizar. Es así como la bióloga Rosmarina Mañn- exalumna Antoniana 
- recibe el premio Bayer 1992, por su constante investigación del orden Homoptero, 
insectos que tienen mucha importancia en la agricultura, por que causan bastantes 
perdidas en las cosechas. 

En todo el país hay científicos que trabajan incansablemente, 
incomprendidos en algunos casos, pero con el deseo de seguir aportando nuevos 
conocimientos a la ciencia amabilis, en nuestra región tenemos al Dr. José L. Venero, 
ornonte del Valle Sagrado de los Incas, lugar en el cual hace 5 años todos los fines 
de semana él y sus estudiantes llevan un registro de aves migratorias Y-del lugar, 
contando a la techo con más de 1 O mil aves anilladas. 

Desde estas páginas estaremos alentando todas las iniciativas de 
investigación, difundiendo los trabajos referentes a la biología y ciencias a fines, 
porque es uno de los fines que tenemos para que siga saliendo a circulación la 
Revista K'ente. · 

Osear Olazábal C. 
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: 'DIVERSIDAD BIOLOGICA. 
EN LOS ANDES SUR ORIENTALES 

.Wcuhington GaUano Sánchez* 

El término «Diversidad Biológica- (biodiversidad), abarca a todas la especies de plantas . , 
animales, microorganismos, los ecosistemas y procesos ecológicos de los cuales hacen parte. Es un 
término que comprende el grado de la variedad de la naturaleza, incluyendo tanto en número como 
la frecuencia de ecosistemas, especies o genes en un agregado determinado. 

Generalmente se considera tres niveles diferentes: . 
1 La Diversidad Genética: Que es la suma total de la información genética, contenida en los 

genes de individuos de plantas, animales y microorganismos. 
2 La Diversidad de Especies: Es la variedad de organismos vivos que tiene el planeta y que 

han sido estimadas variadamente entre 5 y 50 millones o más, aunque sólo han sido descrita. 
1,4 millones a la actualidad. 

3 La Diversidad de Ecosistemas: Se refiere al número de hábitats, comunidades bióticas y 
procesos ecológicos en la biósf era, como la diversidad es variada dentro de los ecosistemas en 
términos de diferentes hábitats y la variedad de los procesos ecológicos. (Me. Neely et al. 1990). 

Ala actualidad, es un hecho, que el hombre está agotando esa diversidad ecológica que posee 
el planeta, siendo más grave aún lo acelerado que resulta la degradación de los recursos bióticos. 

· De algunos resultados preliminares en relación a la diversidad biológica en los Andes Sur 
Orientales del Perú podemos relevar los siguientes: 

1 º La cantidad de especies· de plantas vasculares que existen en el bosque alto andino de 
Yanaccocha-Urubamba, Cusco, en comparación a otras 3 áreas a lo largo de los Andes, donde 
se han realizado estudios de características similares (Ver cuadro Nº 1). 

Cuadro N? 1 .· 
Diversidad comparativa de fiorulas altoandinas 

Bosque de Parq. Nacion. Puna Páramm 
Grupos Yanaccocha Hua&c:arán Argenüna Colombiano 

Taxonómicos Galiano-91 Smith- 88 Ruth S.-77 Cleef • 81 

Familias 107 104 69 78 
Géneros 352 339 288 214 .. 
Especies 700 . 799 630 485 

Es im�ortante precisar que la extensión del Parque Nacional del Huascarán es de 360,000 ha9 
los Páramos Colombianos y Puna Amen tina es de cerca a 40,000 Km2 y en el caso de Y anaccocha 
el área de estudio es de sólo 50 Km2. 

2 En el valle de Urubamba entre altitudes de 2600 - 4200 m. existe una fitodiversidad de cerca 
de 68 especies de árboles (Ver gráfico). 

3 Solo en los bosques tropicales altoandinos de Polykpis en el valle de Urubamba albergan casi 
50 especies de aves propias de este ecosistema y hábitats (Fjeldsa 198 7), donde son dominantes 
3 especies de «Q'euña,. Polvlepi« besseri, P. subsericans y P. uieberbaueri (últimos individuos) 
a diversos niveles altitudinales entre los 3400 - 4600 m. 

'Dlreclor del Herbario Varpa (CUZ). 
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4 Un estudio comparativo entre los Andes orientales de la puna y ceja de selva de las áreas 
naturales protegidas: Parque Nacional de Manu y Santuario Histórico de Machupícchu sobre 
su flora vascular dio los siguientes resultados (Galiano y Núñez 1991) Ver cuadro N2 2. 
Un último inventario realizado en Wiñayhuayna en julio de 1992 de flora arborea revela la 
abundancia de ciertas especies recientemente descritas como Meliosma peytonii, Stellilabium 
peytonorum. y Tristerix peytonii (hierba epifita y arbusto parásito) el estudio detallado en la 
estructura y composicion que está permitiendo la posibilidad de que estableciendo parcelas 
permanentes de estudio se obtenga un mapa forestal y conocer la dinámica, constante necesidad 
de recolonización, biología de estos bosques altoandinos, las lineas del ecotono con la ceja de 
selva y el bosque montano (Núñez et al. 1993). 

Cuadro N-!2 
Fitodiversidad Comparativa entre el 

Sector Alto del P. N. del Manu y S. H. de Machupicchu 

P.N.MANU S.H.MACHUP. 
Grupos Taxonómicos Spp. Spp. 

Pteridofitos 200 280 
Orchidáceas 170 190 
Arboles 180 150 
Poáceas 100 80 
Moráceas 10 13 
Ericáceas 30 20 
Total de Especies 3 326 2 670 

Es notable que las formaciones de altas altitudes son más ricas en especies que las de más 
bajas altitudes, contrario al decrecimiento altitudinal general en diversidad de especies (Gentry 
1988). . 

Estos resultados enfatizan el hecho de que en los altos Andes mucho del interés florístico 
ocurre en las más altas altitudes y consecuentemente el incremento de los esfuerzos de conserva- 
ción debe estar dirigido a este tipo de ecosistemas, frente a los tan publicitadas selvas de bosques 
tropicales lluviosos de Selva Baja. (Galiano.1990). 
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CULTIVO DE PLANTAS MEDICINALES EN EL BIOHUERTO 
MEDICINAL IPSS-CUSCO 

Justo Mantilla Holgutn • 

l. Breve Análisis de La Región Inka comprende los departamentos de Cusco, Apurfrnac Y 
la Problemática de Madre de Dios. En esta región el sub-desarrollo crea numerosos proble- 

Salud mas socio-económicos, como son el analfabetismo, la desnutrición, la 
ausencia e centros e trabajo, etc. El servicio de salud es deficitario por falta de recursos 
materiales y humanos. Muchos pueblos del Sur Andino peruano desde hace años no tienen 
asistencia médica, la mayor parte de los profesionales de salud se encuentran en Lima y ciudades 
principales del país. El precio de los medicamentos básicos es bastante alto y actualmente 
inalcanzable para la población más afectada por la crisis económica en que se encuentra el país. 

orno consecuencia el porcentaje de morbilidad y mortalidad de niños de O a 5 años son 
- emadamente altos, principalmente por enfermedades respiratorias y digestivas. Según datos 
del UNICEF del año 1990 han muerto más de 50 mil niños. 

Sin embargo, el hombre peruano y logró a través de la historia, un amplio conocimiento y 
profunda experiencia en el uso de las plantas medicinales, así como otros recursos de la medicina 
tradicional utilizadas en el mantenimiento de la salud. La .medicina tradicional, herencia de 
tiempos precolombinos, sigue siendo la primera instancia de consulta y tratamiento en gran parte 
de nuestra población, y evidentemente constituye una ayuda imprescindible para la salud. La 
Organización Mundial de Salud en sus estrategias de «Salud para todos en el año 2000· señala que 
para llegar a esta meta, es necesario incorporar en los planes de acción sanitaria los recursos y 
técnicas que emanan de la medicina tradicional, quedando plasmado en la propuesta por el 
Programa Regional de Medicamentos Esenciales de la Organización Panamericana de Salud en 
1987. 

En nuestro medio volver la mirada a la medicina natural, significa rescatar el conocimiento 
de nuestro pueblo para preservar y proteger la salud de la comunidad. 

. La medicina con recursos terapéuticos vegetales debidamente aplicados se caracteriza por 
no producir reacciones adversas ni tóxicas, en comparación con muchos medicamentos sintéticos. 

2. Obfetivo« del 
Biohuerto 

Medicin�IPSS 

- Instalar un huerto piloto demostrativo de plantas medicinales 
intrahospitalario. 

- Cultivo de plantas medicinales básicas y silvestres de uso popular. 
Promover el uso médico adecuado de las plantas medicinales en beneficio de los asegurados. 
Difusión y promoción de los alcances de la Medicina Integrada (Medicina Oficial y Medicina 

�Tradicional) garantizando el abastecimiento de plantas medicinales al Servicio de Farmacia y 
Nutrición. 

3. lle•ult� del S.l Plantas Cultivadaa.·Para el cultivo biológico de las plantas medi- 
Periodo Junio-1991 cinales dentro de un centro hospitalario, se tomo el criterio básico de que 

a Juni�1992 estas tengan importancia dentro del conocimiento popular y en lo posible 
. con estudios en farmacopeas a nivel mundial; por otro lado que estas 

plantas respondan a las necesidades de salud en nuestra región, de acuerdo a las enfermedades 
más frecuentes. 

'CoordJn.dor del IEPI..AM, Apa,tado 881.Cuaco, Pin\. 
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Cuadro N!11: 
Plantas medicinales cultivadas en el Biohuerto Medicinal-lPSS en relación a sus propiedades 

curativas y la forma de uso. 

Especie Parte usada Propiedad Forma de uso 

l. Caléndula Flores Desinfectante y cicatrizante de heridas externas Infusión 
2. Manzanilla Flores Digestiva. Infusión 
3. Menta (2 var.) Hojas Digestiva Infusión 
4. Orégano Hojas Digestiva, Bronquial Infusión 
5. Tomillo Hojas Digestiva Infusión 
6. Salvia Hojas Bronquial, Digestiva Infusión 
7. Cedroncillo Hojas Tranquilizante nervioso y digestivo Infusión 
8. Diente de león Hojas Colerético Infusión 
9. Diente de león Raíces Colerético Cocimiento 

10. Alcachofa Hojas Cole rético Infusión 
11. Pimpinela Hojas y Flores Tranquilizante nervioso Infusión 
12. Santa mana Hojas y Flores (*) 
13. Borraja Hojas y Flores Bronquial Infusión 
14. Gordolobo Floree Bronquial Infusión 

Fuente: Recopilaci6n de bibliogralla e lnformu del Area Agrfcola,[EPLAM, Sede CulCO. 
(•) En el caao de la •&111\la maria•, eala planta e.e viene cullinndo como pestieida Mluntl con la finalidad de c.onlrolar potiblea plaguque puedan 

atacar a la, planta, medicinales, prfncip&lmenle a Jaa hort.alizaa. 

3.2 Superficie Instalada.· En el periodo Mayo a Junio-1991· se sembraron plantas 
medicinales en las sección N de las andenerias y en una de las areas verdes interoficinas. Se 
instalaron las siguientes especies: Salvia (Salvia officinalis), caléndula (Calendula officinalis), 
cedroncillo de huerto (.Awysia tryphylla), cedroncillo silvestre (AJ,oysia herrerae), tomillo (Thymus 
vulgaris), dos variedades de mentha (Mentha piperita var. Mitchan y var. Ukraine), confrey 
(Symphytum officinale), manzanilla (Matricaria recutita) y pilli-pilli (Tara:racum officinale). 

En el mes de Julio se habilitó la primera área verde de mayor superficie, que se ubica en la 
zona SO del Hospital (sobre las andenerias) donde se sembró las siguientes plantas medicinales: 
caléndula, manzanilla, mentha, orégano (Origanum vulgare), tomillo, saJvia y cedroncillo. Asi- 
mismo en estas áreas se incluyeron hortalizas en asociación con plantas medicinales. 

En Aliril-1992, se habilita la sección S de las andenerias con las siguientes especies: 
-Pímpínela- (Sanguisorba officinalis ), -aleaehofa- ( Cynara scolymus ), -borraja- (&"ago officinalis ), 
«santa maría» (Chrysanthemun partheniumt 

En total se ha instalado un area de 251.15 m como se muestra en el cuadro N9 2. 

3.3 Producción de Plantas Medicinales.· De acuerdo al ciclo agrícola en nuestra zona, 
las primeraacoseehas significativas se obtuvieron a partir del mes de Diciembre-91. Para fines de 
evaluación de esta primera etapa de trabajo vamos a presentar los resultados de las cosechas hasta 
el mes de Junio-92, productos que fueron entregados al Servicio de Farmacia· y al Servicio de 
Nutrición. Al Servicio de Nutrición ademas de plantas aromáticas y medicinales se entregaron 
algunas variedades de hortalizas que se asociaron con plantas medicinales. Es necesario remarcar 
que la producción de plantas medicinales perennes ya instaladas, continua previo mantenimiento 
con riego y abonamiento hasta por un período de 5-8 años. 
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Cuadro N92: 
Plantas Medicinales del Biohuerto-IPSS en relación a la superficie cultivada. 

Período Junio-Agosto 1991 Período Abril-Mayol992 

Especie Superf.(m) Especie Superf.(m) 

Caléndula 
. 

Alcachofa - 17.5 - 15.0 
- Manzanilla . 13.5 - Pimpinela 15.0 - Menta Ukraine 13.5 - Diente de león 4.8 
. Orégano 15.0 - Santa maría 4.8 
- Tomillo 16.0 . Borraja 5.0 
. Salvia 16.0 - Gordolobo 13.2 
- Cedroncillo 20.25 . Menta Ukraine 9.6 
- Manzanilla 14.8 Sub total: 67.4 
- Caléndula 13.2 
- Tomillo 5.0 
- Salvia 8.6 
- Menta Mit.chan 16.0 
- Diente de león 14.4 

Sub total: 183.75 
Arca total cultivada: 251.15 m. 

f'uente: Informes del Aru Agrlcola-lEPLAM. Sede Cu.a,. 

. Cuadro Nq 3 
Entrega de Plantas Medicinales Secas a1 Servicio de 

Farmacia del Hospital-IPSS: 

Espe,c;ie Parte Peso fresco Peso seco Costo(•) 
cosechada (Kg) (Kg). (Soles) 

l. Orégano Hojas 16.416 4.104 49.248 
2. Salvia Hojas 9.920 2.480 29.760 
3. Tomillo Hojas 37.160 9.290 111.480 
4. Menta Ukraine Hojas 7.912 1.978 23.736 
5. Diente de león Hojas 2.040 0.510 6.120 
6. Diente de león Raices 4.352 1.088 21.760 
7. Caléndula Flores 21.664 . 5.416 108.320 
8. Manzanilla · Flores 11.620 2.905 58.100 

� 
TOTAL: 111.084 27.771 408.524 

Equivalencia en US S (1d6lar•l.2410lea) 329.46 
f'uente: Informe del Are& A¡rfcola-lEPLAM. Sede Cu.:o.. 

t•) Loe coeto1 e.un calculado• en bue a lo, pncioe que maneja el I EPLAM para comercializar eu. productoe, eetoe valorea 
eon obtenido, Lomando en cuenla 101 e.toe de producici6n en nuutra sona. E1\oe pÍ'eciDI dtberfan aer � alt.o1 porque '°" productoe que ee obtienen mediante qricullura or¡tnica. lo cual prantilll la calidad 1· unidad de 101 producto&. 

. ' - ·- -� .... 
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Cuadro Nº4 
Entrega de Plantas Medicinales-y Aro.rriáticas Secas al 

· . · Servicio de Nutrición del Hospital·lPSS. 

Especie Parte Peeofre8CC Peso seco Coeto 
cosechada Kg Kg (Soles) 

l. Manzanilla Flores 10.70 2.675 53.50 
2. Tomillo Hojas 11.90. 2.975 35.70 
3. Orégano Hojas 7.50 1.875 22.50 
4. Salvia Hojas 2.00 0.500 6.00 
5. Mentha Ukraine Hojas 6.20 1.550 18.60 
6. Cedroncillo Hojas 1.50 0.375 4.50 

Total: 
.. 

39.80 9.950 140.80 

Equivalente en US $ (1d6lar-1.2410le1) 113.55 
Fuente: Informes del Area A¡ría,la-IEPLAM, Sede Cu�. 

A continuación presentamos un cuadro resumen de las entregas en forma total para ver la 
cantidad de materia medicinal producido y los costos estimados. 

Cuadro Nº 5 
Producción total de Plantas Medicinales y Aromáticas entregadas al 

Servicio de Farmacia y Nutrición del HospitaJ.JPSS, 
durante el periodo Diciembre 1991 a Junio 1992. � 

.. 
Especie Parte Peso fresco Peso seco Costo 

coaechada Kg Kg (Soles) 

!.Manzanilla Flores 22.320 5.580 111.60 
2. Caléndula Flores 21.664 5.416 108.�2., 
3. Tomillo Hojas 49.060 12,265 147.18-. 
4. Orégano Hojas 23.916 5.979 71.75 
5. Salvia Hojas ,.p.920 2.980 35.76 
6. Mentha Ukraine Hojas . 14.112 3.528 42.34 
7. Cedroncillo Hojas(•) 1.500 0.375 4.50 
8. Diente de león Hojas 2.040 0.510 6.12 
9. Diente de león Raíces 4.352 1.088 21.76 

Total: 150.884 37.721 549.33 .. 
F.quinlenLa en US t (1 d6lu-l.24 .,le,) . · 443.00 
Fuente: lnformee del Ana A¡rfa,la-lEPLAM, Sede CUKO. 

(') Enel cuo del ced.roncillo, que ea una planta arbualin duran&e elle primer afio de demrrollo no tiene 
todaYia bueno, rendimienlos porque eettn en pleno deNrroJlo, en la1 prwma1 campa:a, ira 

_incremenUndo• Jo, rendimiento, por c:oeeeba. . 

·- 

... 

En esta campaña agrícola también se cultivó algunas hortalizas, las cuales se entregaron 
al Servicio de Nutrición para lo cual en el siguiente cuadro presentamos las variedades Y 
rendimientos, con costos económicos estimados de acuerdo al mercado local. 
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Cuadro N96 
Producción de Hortalizas en asociación con plantas medicinales en el Biohuerto Medicinal, 

durante el periodo Diciembre 1991 a Abril 1992. 

Especie Parte Peso fresco Unidades Costo 
cosechada Kg (Soles) : 

- 
l. Acelga Hojas 39 19.50 1, 

2 .. Lechuga Hojas 107 21.40 
3. Repollo Hojas 35 17.50· . - ·-. 
Total: 39 142 . 58.40 

Equivalente en US $ (1 ddlar•l.24 aolu) 47.0Ó 
Fuente: Informes Atea Agrfcola-IEPLAM, Sede Cuaco. 

. �·· · .... 

A continuación presentamos un cuadro donde se relaciona la producción total de plantas rnedíci- 
nales y aromáticas con la superficie de terreno empleado, y esto comparado con valores obtenidos 
en Europa. · 

Cuadro N9 7 · · �· ·· ·· 
··. Producción total de plantas medicinales y aromáticas secas en relación con la superficie, de 

terreno cultivado, durante el periodo Diciembre 1991 a Junio 1992. ' ' · 

Especie Superf/fotal ºeso/Droga S ca Estim. Referencia 
(m) (Kg) Kg/100 m �100 mí!l 

l. Caléndula 30.7 5.416 17.640 18-20 
2.Manzaoilla 28.3 5.580 19.710 05-08 
3. Meotha Ukr. 13.5 3.528 26.130 25-50 
4. Orégano 16.0 5.979 37.370 30 
5. Salvia . 24.6 2.980 12.110 (+) 10 
6. Tomillo 21.0 12.265 58.400 25 
7. Cedroncillo 20.2 0.375 1.850 - 
8. Dient/león (hoj) 14.4 3.135 21.770 - 
9. DienVIeón (raíz) 14.4 3.713 25.780 - 

(•) Da\o1 ob&enido, del libro: -Heil-und GewHnpflanun,,. 
Au\orea: Dachler y Pehmann 
F.di\orial: Ol1.errdchi1eher A¡raverlag-Viena, 1989. 

(+) En 1a producci6n de alvia ea necesario mencionar de que en el 6llimo 1emestr11 alguna1 planlaa ae han marchitado, 
poliblemenle no le favorece mucho el tipo de 1uelo que bay en el blohuerto, e.la planta se duarrolla mejor en aue\01 
alcalinot, para lo cua.1 N ha recomendado agregar un poca de tal en la1 parcela1donde crece 18lvia y 1U1tiluir laa planta, 
marchitadal. . 

3.4 Estimado de costos IEPLAM para la implementación del Biohuerto Medici1 
rral> Para el cálculo de costos en la primera instalación de un biohuerto de las características del 
IPSS, vamos a tomar como referencia.los datos obtenidos por el IEPLAM en campañas egncolas 
anteriores. Estos datos están referidos para un area de 200 m: ·. 
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Actividad � de Jornales 
requeridos 

- Preparación de terreno 10 
- Siembra/trasplantes 05 
- Riegos: 2 (1/2 jornada x semana) 52 
- Deshierbes/aporques (1 jornada x mes) 12 
- Cosechas (5 jornales x mes) 60 
- Secado 10 

Total: 149 

Fuente: Informe• del Ana Agr1cola-IEPLAM, Sede Calca. 

Con estos datos podemos mencionar que para el area manejado en el biohuerto IPSS, que 
cuenta con una superficie estimada en 250 m, se requiere un total de 186 jornales. Si consideramr 
el costo de cada jornal a S/5,00 (el costo para personal especializado es de S/8,00), tendriamos un: 
valor de S/930,00 por año. A estos costos hay que agregarle el germoplasma (semillas y propágulos) 
que en total se ha estimado en sno.- 

En resúmen, los costos que ha invertido el IEPLAM en jornales y germoplásma para el 
Biohuerto IPSS ascienden aproximadamente a S/1.000.- ( equivalente en dólares = US $ 806.-) 

a) El IEPLAM logró la instalación y funcionamiento del biohueh hrto 
#.CONCLUSIONES medicinal que consta de las siguientes actividades: Preparación de 

terreno, siembra, abonamiento, riego, deshierbe, cosecha, secado y 
almacenamiento. 

b) ElAreadeNutrición mostrómayorinteressobre el uso de las plantas medicinal es y aromáticas, 
el Area de Farmacia-IPSS no cumplió con los objetivos fijados (preparación de medicamentos 
a base de plantas medicinales). 

e) La aplicación médica no se concretó por falta de decisión institucional del IPSS, para el IEPLAM 
éste es uno de los probleinas que todavía no permiten la integración real entre la medicina 
académica y las medicinas tradicionales en los sistemas formales desalud. 

� -�EGURO SOCIAL �� 
Estas son rozones suficientes para decir que estamos avanzando 
- Visita de a9spitál deCampaña del IPSS a Urcos donde se atendió a más de 15 mil personas 

aseguradas y no aseguradas, · 
Visitl déÚiosp1Íál de. Campana del IPSS a Sicuani donde se atenderá a más de 20 mil personas 
aseguradas y no aseguradas de Canchis, Canas y Chumbivilcas. 

- Próximamente serán atendidos alrededor de 18 mil estudiantes en la Universidad Nacional San 
Antonio Abad del Cusco. 

GERENCIA DEPARTAMENTAL 
cuse o 
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APLICACIÓN DE LOS RAYOS 14SER COMO TERAP� PARA ALGUNAS 
ENFERMEDADES CRONICAS EN LA REGION INKA 

César A.Pawmino Diaz" 

Introducción 
El estado de la Salud en Latinoamérica,yen 

pertíeular en el Perú, es tal, por el recorte de 
presupuestos gubernamentales, deterioro de 
hospitales, por la falta de recursos para nuevos 
equipos y gastos operacionales, por el elevado 
costo de los medicamentos, elevado porcentaje 
de desnutrición en la población, elevado índice 
de contaminación en ciudades y pueblos, etc., 
•·· que un portavoz de la Organización Mundial 
't../ la Salud (OMS) declara que: "aunque los · 
paf ses están comprometidos con el objetivo social 
de .l� salud para todos en el año 2000, la actual 
crisis social-económica-política ha alcanzado 
tales proporciones que los sectores sociales, 
incluyendo el de la salud, están teniendo difi- 
cultades para mantener los anteriores niveles . 
de desarrollo" · · · 

Es así que Í � ·cl��-s--de bajos recursos están- 
afectadas predominantemente por enfermeda-' 
des patológicas infecto contagiosas (diarreas, 
bronquitis, parásitos y patologías carenciales - 
desnutricién-). 'En cuanto a las clases pudien- 
tes, éstas lo están por las enfermedades crónico 
degenerativas, como la diabetes, .artritis, cán- 
cer. Mientras las autoridades luchan por 
mantener sus programas de atención primaria 
de lasaludy de lucha frente alas enfermedades 
infecto-contagiosas, las enfermedades crónicas 
y mentales se hallan al margen por no ser 
consideradas prioritarias. Según la OMS 
e · sten 30,000 enfermedades, de las cuales sólo 

tercio puede ser tratado con fármacos; para 
e resto sólo quedan los paliativos. 

Según la Asociación Pro Reumáticos del 
Pení: la artritis ocupa el 2do. lugar en inciden- 
cia en Lima, superada sólo por el asma que, 
existen al menos 200 tipos de artritis, aunque 
la más frecuente y grave es la artritis 
reumatoidea que, se presume que factores 

genéticos hereditarios predisponen a contraer 
la enfermedad, sin embargo, no se conocen con 
exactitud las causas de esta dolencia, muy 
dolorosa y crónica, que la aparición del mal no 
puede evitarse, que su tratamiento exige medi-: 
camentos mayormente importados, fisicterapía ' 
y en casos severos, operaciones para reempla-, 
zar.las articulaciones. Cuando ha avanzado el 
mal produce limitación ffsica, por lo que el 
enfermo se vuelve dependiente. 

Respecto a las varices tenemos que los es- 
pecialistas la consideran incurable, incluso la 
intervención quirúrgica es señalada como un 
paJiativo. 

Material y Método 
a) Historia médica o testimonio del paciente. 

Los datos -objetivos/subjetivos- aportados · 
por el paciente y registrados en cienta 
magnetofónica. Asimismo en un Dossier la 
documentación relativa a exámenes de la- 
boratorio, radiología, diagnóstico de sus 
médicos tratantes y de otros, que configuran 
su historia médica. 

b) Generador de luz laser He-Ne, 2-6 m V, 
623nm. Automático. 

e) Terapia.- Recomendaciones dietéticas, su- 
presión de fármacos, empleo de vitanúnas 
naturales y mates (infusión de hierbas 
medicinales) de la región. Aplicación de la 
luz laser. 

d) Fundamento y método de la aplicación.- 
Según los principios de cibernética biológi- 
ca en los terminales termoreceptores y/o 
sensores de la red energética del cuerpo 
humano. 

e) Pacientes que se sometieron a la laserterapia 

Artritis 100 Mu�eres 66 (66%) Varones 34 (34%) 
Varices 30 MuJeres 28 (93%) Varones 2 (7%) 

•Doctor en Ciencia• Bioldgica8, Diredor de BIOprui1, Centro de Luert.erapia y Eleclropuntura. 



Resultados 
CuadroN9 l 

Pacientes tratados afectados con artritis. 100 casos. 
Enero 1985 - Noviembre 1990 

- 
No Casos Porcentajes Mujeres % Varones % 

a) Artritis reumntoidea 50 100% . 32 64% 18 36% 
b) Artritis inflamatoria 30 100% 16 53% 14 47% 
c) Artritis irritativa - 20 100% 18 90% 2 10% 

Total 100 100% 66 66% 34 34% 

CuadroN!2 
Respuesta al empleo de la laserterapia, Juego de 10 a 15 sesiones. 

Enero 1985 .... Noviembre 1990 

Total % Normalización % Cierta mejoría 

a) A. reumatoidea 50 100% 44 88% 6 
Normalización ligera mejorfa 
respuesta muy no responden 

favorable 
b) A. inflamatoria 30 100% 19 º63% 11 

Después de 15 a 30 sesionesí") 
Amplia mejorfa no responden 

c) A. irritativa 20 100% 8 40% 12 

12% 

37% 

C-) Paciente a con articuarionca deíormodaL Elevado fnclic.e de colut.erot Saturado. de cortiaooay corticoideL Ali.a impurificación de la 1&11¡re. 

CuadroN!3 
Pacientes afectados ron várices. 30 CIU!Os. Enero 1986 - Noviembre 1990 

Varices internas Varices ulceradas total porcentaje 
··..: ... 

su oerficiales 

Mujeres 22 6 28 90% 
Varones 1 .( 1 2 10% 

Total 23 (76.6%) 7 (23.4%) 30 100% 
CuadroN'4 

Respuesta al empleo de luerterapia, después de 10-30 sesiones. 
Enero 1985 - Noviembre 1990 

Normalización % Mínimas mejorías % Total % 

17 casos 56.6% 13 43.4% 30 100%. 
Observación: C.Omportamiento de los 7 casos de venas ulceradas tratadas 
Mujeres 6 casos - se normalizaron (de 30-60 sesiones o más) 
Varones 1 ca.so bastante mejoría (tras 27 sesiones). 
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se observó también en pacientes con elevado 
grado de colesterol y/o alta impurificación de la 
sangre. . 
Respecto a las varices, éstas se presentaron en 
diferentes estadios de evolución. En los casos 
no ulcerados.generalmente los síntomas cedían 
en su totalidad para la lOa. sesión. Restablecer 
una buena circulación, resanar y cicatrizar 
definitivamente la herida varicosa demanda 
por lo general más de cincuenta sesiones. Los 
seis casos, en que se insistió, confirman la 
eficacia del laser a largo plazo. 

Conclusiones 
1 La laserterapia, por sus efectos analgésico, 
desinflamatorio y nonhalizador, se constituye 
en la Región Inka como un medio efectivo para 
enfermedades crónicas como la artritis y las 
várices. 
2 Pacientes tratados con esteroides muestran 
una curva de recuperación más lenta a latera- 
pia laser. 
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DEGRADACIÓN DE CELULOSA EN RESIDUOS VEGE'fALES 
por Plerotus ostreatus 

Juan Carlos Flores del éastillo* 

Introducci6n 

La biomasa vegetal viene a constituir el 
recurso renovable más abundante en nuestro 
planeta. La Región lnka posee un alto potencial 
de producción de residuos vegetales (499 650 
!I'M en 1990), que son mal utilizados, 
subutilizados o simplemente nose utilizan. Estos 
recursos puedenser utilizados como sustratos 
para diferentes procesos biológicos. La fibra 
vegetal está compuesta principalmente por 
Celulosa, Hemicelulosa y Lignina; la Celulosa 
es el componente más abundante de las es- 
tructuras vegetales con aproximadamente de 
40 a 60% y viene a constituir el componente con 
mayor importancia debido a que dentro de la 
alimentación animal es el que se utiliza en 
mayor cantidad, 

Objetivo 

. El objetivo del presente trabajo fue utilizar 
dos residuos vegetales como sustrato para el 
crecimiento de un hongo tPlerotueoetreatue) 
y luego enriquecer protéicamente el sustrato 
para así dar mejor utilidad a estos residuos 
orientándolos posteriormente para la alimen- 
tación animal o como abono orgánico. 

Maleriale• y Método• 

Se utilizó como sustrato la mezcla de rastrojo de 
trigo con cascarilla de café en proporción 1:1, 
procedentes de la actividad agrícola e industria 

· cafetalera respectivamente, en bloques d-Í) l\g. 
con 80% de humedad, los que fuéroninoculados . . . 

• Digo. UNSAAC 
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con blanco comercial ASECULdel basidiomiceto 
Plerotus ostreatus al 5% (P/P). Se evaluaron 
cuatro fases con respecto al contenido de Celu- 
losa, mediante el métodoLip-14-A(Kurschner 
y Hoffner). 

Resultados y Conclusiones 

De los resultados obtenidos podemos dec 
que fueron muy alentadores ya que se obtuvo 
una disminución del contenido de Celulosa de 
44,08 (fase inicial) a 26,14% (fase final) lo que 
significa un porcentaje de eficiencia de degra- 
dación de 40, 70% durante todo el proceso; este 
porcentaje de degradación nos demuestra que 
procesos biotecn ológicos como los de 
bioconversión puede utilizarse con buenos re- 
sultados, utilizándose tecnologías que puede 

-adaptarse a la realidad de nuestra Región. 
Corno .conclusión podemos decir que el 

basidiomiceto Plerotus ostreatus es capaz de 
degradar el contenido de celulosa en el rastrojo 
de trigo y en la cascarilla de café reafirmando la 
capacidad celulolítica que posee el hongo en 
mención. 

Se hace necesario continuar con estudios de 
esta naturaleza para buscar fuentes alternas 
de desarrollo y producción para suplir tecnolo- 
gías costosas e inalcanzables para nuestra rea- 
li<�ad! buscando la m . anera de hacer frente�� 
principales problemas que aqueja a nue\.� 
país cuales son la alimentación deficiente, las 
precarias condiciones de salud y la escasez de 

·, combustibles. · 
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DIAGNÓSTICO DE LEISHMANIASIS, .. 
MEDIANTE LA APLICACIÓN DE TRES MÉTODOS DE LABORATORIO 

EN PACIENTES PROVENIENTES DE ZONAS TROPICALES 
DE LA REGIÓN INKA 

La leishmaniasis es 
Introducción una enfermedad cau- 

sada por un protozoo 
del genero LEISHMANIA, e cual es transmitido al 
humano mediante la picadura de un insecto 
hematófago del género LtnzoMYIA. Esta enf er- 
medad presenta lesiones nodulares, papulosas 

aracterísticas, conociéndose básicamen- 
te ff: formas de leishmaniasis tegumentaria, 
como: Leishmaniasis Tegumentaria Cutánea 
(LTC), comúnmente denominada "lrrA" del 
quechua ut = roer; como su nombre lo indica es 
puramente cutánea y es de evolución benigna. 
Leishmaniasis tegumentaria cutáneo-mucosa . , 
conocida como "espundia", es una afección se- 
vera muy grave que conlleva destrucción de 
tejidos, específicamente presenta METAS y con 
deterioro de secciones anatómicas como las 
mucosas Oro-faríngeas, N aso-faríngeas. 
El propósito del presente trabajo es diagnosti- 
car en el laboratorio aplicando tres métodos de 
ensayo específicos en la diagnosis de la 
Leishmaniasis, en muestras provenientes de 
pacientes diagnosticados clínicamente. 

Los métodos biológi- 
cos de diagnosis en la- 
boratorio, aplicados --��������- 

en el presente trabajo son: 
lv1'Wtodo directo - Examen directo - frotis 
2. · ... 1etodo de aislamiento IN VITRO - cultivos 
3� Método de aislamiento IN VIVO - inoculación 
en Mesocricetus auratus. 
El material biológico fue obtenido de pacientes 
provenientes de zonas tropicales, que acuden 
permanentemente a los laboratorios de Anato- 
mía Patológica del Hospital de Apoyo Nº 1 del 
Cusca, el total de pacientes estudiados fue de 
95, en un lapso de 1 año. 

•slp. Area Profellional de Ticrúcaa en Laboratorio Clínico m "TA". CU9CO. 

Angélica Anchari Morales" 
l. Mgrooo DIRECTO -EXAMEN D1RECro-FROTJs 

Consiste en extender uniformemente el 
exudado linfático de las úlceras sobre un 
porta-objetos, para luego ser coloreado con 
Giemsa o Leishman y observado al micros- 
copio con objetivo de mayor aumento. El 
frotis es aplicable en muestras provenien- 
tes de cultivo IN VITRO y de cultivo IN VIVO. 

2. CULTIVO IN VITRO 
El aislamiento de los parásito se realiza en 
medios de cultivo específicos para tal fin, 
como son: Agar NNN, Agar Tobie, Agar 
Sangre Nutritivo, a una temperatura fluc- 
tuante entre 19º - 21 ºC. 

3. CULTIVO IN VIVO 
El aislamiento de los parásitos se lleva a 
cabo en animales de laboratorio, como son: 
Los hámster dorado (Mesocricetus auratus} 
por inoculación de cepas de 2° y 3° pasaje en 
la nariz del hámster. La punción se realiza 
intradérmicamente. Los Hárnster son so- 
metidos a un período de control, dentro del 
cual éstos manifiestan una serie de lesiones 
durante el control se realizan extendidos ¿ 
frotices de las lesiones o úlceras y son pro- 
cesadas tan igual como lo descrito para el 
primer método. 

Las cepas a inocular son seleccionadas de 
acuerdo a su desarrollo sea "LENTO" o "RÁPmo•. 

De acuerdo a los mé- 
todos biológicos desa- 
rrollados en Iaborato- 

. . rio en el diagnóstico 
de Ieíshmaniasis, se tiene: 
1) Para el primer método ensayado (directo o 

frotis), se obtuvo 7 5% de casos POSITIVOS y 25% 
de NEGATIVOS. 

2) En el segundo método ensayado (cultivo IN 
VITRO), se tuvo 60% de POSITIVOS y 40% NE- 
GATIVOS. ' 
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3) En el �rcer ��toá? �ri��y�do(cultivo IN VIVO) 
se tuvo 55% de POSITIVOS y un 45% de NEGAT{VOS •. 
De ac�erdo a los resultados obtenidos se puede 
deducir que la efectividad de los tres métodos 
de diagllóstico de leíshmaniasis es BUENA, es 
cierto que existen· rangos de :diferencias su- 
mamente cortas entre cada método pero puede 
deberse a múltiples factores, tales como: 

Que un ·40% de los pacientes fueron tratados 
·, anteriormente con medicamentos específicos 
para. esta enfermedad. . 

- Que las. cepas aisladas de parásitos en el 
-cultivo IN VJTRO, unas fueron ABUNDANTES, RE· 
GULARES Y ESCASAS en cuanto a población pa- 
rasitaria, que al serinoculadas en los hámster 
dieron resultados de desarrollo rápido de 
lesiones, lento y muy lento respectivamente. 

_ Que las. cepas aisladas IN VITRÓ; fueron 
tipificadas como CEPAS RÁPIDAS Y LENTAS, de 
acuerdo al desarrollo de lesiones cuando 
fueron inoculadas en los hámster. 

, 1) Que los métodos 
Conclusiof!,l!B ensayados son preci- 

sos 'en el diagnóstico 

de la Leishmaniasis. 
2) En los análisis de rutina se puede incluir el 
método directo así como el aislamiento IN VITRO. 
3) Para efectos de investigación seguir ensa- 
yando el método de Aislamiento IN VIVO, <l�l 
forma que se va tipificando e identificl_-'b 
cepas de parásitos aislados directamente de 
pacientes. 
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HERBIVORIA CAUSADA POR GRILLOS GENEiliTSTAS ·· 
. EN TRES TIPOS DE HOJAS .· . 

Jorge L Hurtaoo•, 
Lourdes Guerra .. 

' Luisa Delgaoo···. 
Marilú 7.ambrano•••• 

( 
Th'TRODUCCIÓN J 

Una actividad depredadora es la ejerci- 
�r organismos herbí veros, aun cuando las 
p11!111\:as han desarrollado a través del tiempo 
sistemas de defensa, mediante dos tipos de 
adaptaciones estructurales: mecánicas y quí- · 
micas. Las defensas mecánicas incluyen, por 
ejemplo, lo que sucede con las espinas de algu- · 
nas Rosáceas, la presencia de pelos en las hojas 
que impiden de alguna manera la movilidad del 
insecto e incluso la oviposición, y la presencia . 
de resinas, como es el caso de algunas 
Euphorbiaceas que engoman las mandíbulas 
de los insectos; entre las defensas químicas 

puede citarse la presencia de 'sustancias tóxi- 
cas que pueden alterar la fisiología del herbívo- 
ro aun cuando existen algunos insectos 
generalistas que aprovechan esta "Interacción" 
con el fin de almacenar estas sustancias en sus 
tejidos que le sirvan de alguna manera para 
protejerse a la vez de sus depredadores (Krebs 
1986 y Marquís 1987). 

El objetivo de nuestra investigación fue 
conocer el porcentaje de herbivoría causada por 
grillos, que son insectos generalistas; ya que no 
tienen selectividad de plantas que les sirvan 

· como alimento. · 

( METoooLOGtA ) 
:. ... : . 

:. E¡reaado Facultad de Biolo¡{a • UNSMC. 
_ Biga. Univ. CaLcSlica de Quito. 
-· Ing. ForellaL Univ. Nadonal de Quevedo 

Blp.. Univ. Nacional de Gua,-¡uil 

Tratamiento III : hojas pubescentes vs hojas 
con orificios. 

Elegimos hojas que no presentaban sín- 
tomas de herbívorfa, obteniendo círculos de 27 
mm. de dm. cada tratamiento de 15 repeticio- 
nes cada uno. Rasuramos hojas pubescentes 
normales y agujereamos hojas pubescentes con 
el fin de incentivar a los insectos a comer las 
hojas con los agujeros iniciados. Los círculos de 
hojas se colocaron en placas Pe tri, con trozos de 
papel secante humedecido para evitar el 
desecamiento acelerado de los mismos y un 
grillo para cada placa. La duración de cada 
tratamiento fue de lOhs. después de las cuales 
evaluamos los círculos. El porcentaje de 
Herbivería causada se estimó dividiendo los 
círculos en cuadrantes y asignándoles un valor 
porcentual a cada uno. 

: hojas lisas vs hojas con 
tri comas, 

: hojas pubescentes vs hojas 
rasuradas,y 

Tratamiento II 

Realizamos la colecta de 45 grillos de 
diferentes especies y de tamaños medianos, 
durante una noche anterior al experimento, 
manteniéndolos aislados hasta el 'día posterior. 
Luego procedimos a la colecta y·séle�ión de las 
hojas a ser objeto del sustrato: 2 especies de la 
f�a Piperaceae (hojas Lisas y con tricomas) 
y.a especie de la familia Melastomatacea 
(hoja pubescente). Se presentó cada grillo con 
una selección de dos hojas con distintas pro- 
piedades morfológicas, se realizó tres trata- 
mientos: 
Tratamiento I 
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( 
RESULTADOS 

) 

Se analizó los datos con la prueba de 
rangos asignados de Wilcoxon. En el primer 
tratamiento el mayor porcentaje de herbivoría 
ocurrió en las hojas con tricomas 15,64% vs 
1,00% de herbivoría en las hojas lisas; esta 
diferencia es altamente significativa (W; 
P=0,0003 < 0,05). Cuando comparamos los 
resultados del segundo tratamiento, las hojas 

pubescentes (3,9%) fueron relativamente me- 
nos herbivorizadas que las pubescentes rasu- 
radas (4,1%) (W; P=0,5759 > 0,05), lo que nos 
indica que el porcentaje de herbivotíaregistrado 
son casi iguales. En el tercer tratamiento el 
mayor porcentaje de herbivoría lo presentó las 
hojas con los orificios que iniciamos (3,2%) (W; 
P=0,04 70 < 0,05). 

( 
DISCUSIÓN 

) 

Los porcentajes de herbivoría para el 
Tratamiento I comprueba la preferencia de las 
hojas con tricomas, aún cuando esperábamos 
que el mayor porcentaje se producirla en las 
hojas lisas, debido a su suave consistencia. 
Una idea de porque los grillos que son insectos 
generalistas se inclinaron por las· hojas con 
tricomas se tía quizás por su mayor pal atabilí dad 
o por contener alguna sustancia química que 
sea provechosa para ellos. " 

En el segundo tratamiento, aun cuando 
se conceptuaba que la pubescencia sería un 
medio de defensa, los valores se mostraron casi 

iguales, por lo cual podemos expresar que no es 
barrera contra la herbivoría que causan los 
grillos; quizás pueda esperarse el éxito dé las 
pubescencias en insectos de menor tamaño. 

Al proponer la tercera hipótesis de que 
podría significar "continuidad de herbivoría" 
por parte del insecto al presenciar los agujeros 
iniciados fue realmentesorprendente compro- 
bar que reconocieron los agujeros, lo que podría 
significar un alimento seguro, sin necesidad de 
un palatamiento previo que pueda tener con- 
secuencia alguna para ellos. 
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Estudio cuantitativo preliminar de Guadua (Bambuceas) en 
Pakitza, zona reservada del Parque Nacional del Manu 

Alfredo Tupayachi Herrera" 

Introducción 
El trabajo abarca la evaluación de las especies 
de Guadua (Bambuceas), en la zona; la des- 
cripción breve de ellas, la dinámica poblacional 
en una hectárea de testigo y fuera de ella en 
algo más de 39 Km. de sistema de trochas que 
abarcan un área de operaciones de aproxima- 
damente 8,000 hectáreas. 
E · Proyecto de Investigación, fue posible 
de� ollar gracias al apoyo y financiamiento 
del Programa BIOLAT (Programa de Inventario 
de la Diversidad-Biológica en Latinoamérica). 
Objetivos 
1.- Colectar y determinar las especies de 

Guadua (Bambuceas) en Pakitza. 
2.- Conocer la dinámica poblacional y las es- 

trategias de crecimiento. 
3.- Deternúnar las interacciones de Guaduas 

en el bosque. 
Revisión de Literatura 
- A. Weberbauer (1945) menciona el nombre 

popular de "Ipa" para Guadua en el Sur del 
Perú y de "Maro�a" en el norte, y que forman 
asociaciones propias llamadas "Ipales" en 
Madre de Dios y Kosñipata, identificando a 
Guodua angustifoUa y Guadua toeberboueri, 
como elementos componentes del bosque. 

- T.R. Soderstron y X. Londoño (1987) indican 
para el Nuevo Mundo, líneas de bambus 

•• de incluyen a Crisiuma asymetrica, r• imocaulon oureofimbriatum y Guadua 
angustifolia; precisan los autores que las 
líneas de Bambusa para el Viejo Mundo in- 
cluyen a los géneros Bambusa y 
Dendrocalamus. 

- L. Parodi (1959) manfiesta que 'el género 
Bambusa, es de origen asiático y cultivado en 
la Argentina por sus cañas utilitarias, entre 
estas cita aBambusa multiplex, B. tuldoides, 
B. arundinacea y B. bambas mientras que 

• Prof. de Bot4nica FCB - UNSMC. 

Guadua, es un género americano, compren- 
diendo unas 25 especies en América Tropical 
y Subtropícal; algunas cultivadas con fines 
científicos y otros con motivo de explotación 
forestal; para América del Sur señala el autor 
a Guadua angustifolia, G. trinii, y G. 
paraguaya na. 

- R. Foster (1987) considera para el Parque 
Nacional del Man u a Bambusa Nº 1 y 
Bambusa trinii para Cocha Cashio y Bambusa 
Nº 3 para Atalaya. 

Me todo logia 
En setiembre de 1989 que corresponde a la 
temporada seca se hizo el primer vi aj e a Paki tza 
para iniciar el trabajo de investigación; plan- 
teándonos las siguientes interrogantes. 
a.- ¿Cuántas especies de Guadua habría en el 

área de estudio? 
b.- Los individuos de Guadua evaluadas en una 

Ha. y fuera de ella ¿en qué número se 
incrementaría para la temporada lluviosa? 

c.- ¿Cuál es la estrategia del crecimiento del 
clon? 

d.- ¿Cuáles son las interacciones entre las co- 
munidades de Guadua y otros organismos 
del bosque? 

Ante estas proposiciones, iniciamos con el reco- 
nocimiento de la zona de trabajo a través del 
sistema dé trochas, localizando las zonas po- 
bladas de Guadua y las VIII zonas de trabajo 
implementadas por el programa BIOLAT; 
procediendo a colectar las especies de Guadua 
en ejemplares estériles, ya que este grupo de 
Poaceas hechan sus flores después de muchos 

· años de crecimiento vegetativo. 
Con fines de conocer la dinámica poblacicnal, 
se eligio la zona 111, por poseer comunidades 
considerables de "bambu"; en ellas se escogio el 
plot central número 13 de una Ha., la misma 
que está dividida en 25 cuadrantes de 400 m2 
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cada una, en ella utilizando procedimientos 
adecuados censamos todos los individuos que 
hasta entonces pensamos sean Guadua 
angustifolia, igualmente se marcaron en las 
trochas, tróncales y radiales altos a otro "bam- 
bú", con caracteres muy diferentes al anterior, 
asociados en núcleos aislados y en pequeñas 
quebradas húmedas, a la que inicialmente 
consideramos como ¿Eremocaulon sp.? 
Para saber, como era el incremento en la po- 
blación clonal tanto deGuadua como el de 
Eremocaulon, se marcaron los componentes del 
clon para contrastarlas en la temporada lluvio- 
sa. 
Igualmente se practicaron mediciones en algu- 
nos brotes que se encontraron durante esta 
estación en el interior del bosque para saber 
cuanto crecerían hasta la temporada lluviosa. 
Las comunidades de Guadua y ¿Eremocaulon?, 
constituyen habitats importantes para nume- 
rosas especies de aves, anfibios, reptiles y 
maminferos en el bosque tropical; de los trabajos 
ejecutados y las observaciones practicadas de 
manera directa, nos demuestran la existencia 
una fuerte interacción entre la fauna y las 
comunidades de bambúes. 
Resultados 
1.- Para el área de estudio, se han encontrado 

especies de bambúes las mismas que con la 
valiosa participación de la Dra. Ximena 
Londoño, especialista en este grupo de 
plantas permitió determinar a dos géneros 
botánicos diferentes: Guadua toeberbaueri 
Pilger. y Elytrostachys sp, (por primera vez 
para el Perú). 

Así mismo en la estación biológica de Cocha 
Cashio, de manera conjunta colectamos con 
el Dr. Robín Foster otro "bambú" la que fue 
determinada como Guadua aff chacoencis, 
Estas muestras debidamente catalogadas 
están depositadas en el Herbario Vargas 
(CUZ) y Misouri Botanical Garden (MO). 
Guadua uieberbaueri, Elytrostachys sp. y 
Guadua aff chacoencis, son bambúes leño- 
sos de culmos resistentes o medianamente 
resistentes de propagación vegetativa a tra- 
vés de un sistema de rizomas muy abundan- 
tes de distribución centrífuga, las mue�s 
corresponden a elementos estériles. 'Y 

2.- Los bambúes pertenecen a la siguiente posi- 
ción taxonómica: 

División Magnoliophyta 
Clase Liliopsida. 
Sub clase Commelinidae 
Orden Cyperales 
Familia Poaceae 
Sub familia Bambusoideae 
Tribu Bambuseae 
Género Guadua 
Especie uieberbaueri 
N.C. Guadua uieberbaueri Pilger 
N.Común lpa, paca 
Genero Elytrostachys 
Especie sp. 
N.C. Elytrostachys sp. 
Genero Guodua 
Especie aff chocoensis 
N.C. Guadua aIT chacoensis 

3.- El incremento poblacional de Guadua 
weberbaueri Pilger, en la zona Ill-Plot 13 de 
1 Ha. es como sigue: 

N11 de N'Indiv. N' lndiv. Incremento % 
Cuadrantes Temp.seca Temp. lluviosa 

25 1163 1797 634 35.4 

- Incremento población clonal 

Especie - N'de Clones N' Indiv. N11 lndiv. Incremento % . . Temp.seca Temp.lluviosa 

G. ueberboueri 50 254 337 83 29.06 
Elytrostachys sp. 50 452 599 147 25.22 
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- lndi d crecimiento longitudinal 
d iceberbaueri 0,72 mts.prornedio por 

m sen temporada de lluvias 
El -trostochJ"' sp 0,52 mts. promedio por mes 
en emparada lluviosa 

nos indica que el mayor crecimiento se 
produce en esta estación alcanzando su máxi- 
ma longitud .. 

.- Las comunidades de Guadua uieberbaueri y 
de Elytrostachys sp., constituyen hábitats 
importantes, para numerosas especies 
animales del bosque. De los trabajos rea- 
lizados porTerborgh, Fitzpatricky Emmons 

E) se desprende que las especies más 
entes de aves en las comunidades de 
úes son: Nonnula rupicapilla, Celeus 

spectabilis, Thryothorus geniborbis, 
Drymophyla devillei, entre otros. 
Grace Servat (1990), indica que la especie, 
Celeus spectabilis (Picidae) sea posible- 
mente la que practica las aberturas 
geométricas en los culmos de los bambúes. 
Víctor Morales (1989) estudiando la 

Herpetofaunn en la Estación do Pnkitzn, 
reportó la especie Dendrobat biolat (An- 
fibia) como habitante en los culmos nguje- 
reados de Guadua uieberba ueri y 
Elytrostachys sp. 
Elena Vivar (1990) al inventariar los roedo- 
res pequeños de Pakitza informa que el 
"Barnbu rat" o rata del bambú Dactylomys 
boliuiensis Cabrera (Rodentia) tiene cómo 
habitat a las comunidades de bambú. 
Al hacer las evaluacines en las comunida- 
des de Guadua, hemos observado muchas 
especies de ofidios entre la hojarasca. 
Por tanto, los pacales o bambusales son 
comunidades especiales en el eco sistema 
tropical donde se producen numerosas 
interacciones. 

Agradecimiento: 
Dejo constancia de mi agradecimiento a la Dra. 
Ximena Londoño, especialista colombiana de 
bambúes, quien determino las especies colecta- 
das en PakitzayCocha Cashio, así como por su 
valioso aporte bibliografico. 
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AISLAMIENTO DE NÚCLEOS A PARTffi DE TEJIDO 
MERISTEMÁTICO EN GERMINACIÓN DE ZEA MAYS 

R6muÚJ Araoz•, Beatriz Lizarraga .. 

El descubrimiento de 
Introducción núcleo celular es 

atribuido a Robert 
Brown, quien determinó que los núcleos eran 
un componente universal de las células de 
organismos superiores (Brown, 1833). En la 
segunda mitad del siglo XIX se descubrieron y 
describieron loa procesos de Mitosis y Meiosis, 
también se realizaron los primeros intentos por 
aislar núcleos, encontrándose que el núcleo 
contiene un complejo formado por una sustan- 
cia ácida y una sustancia básica. El componen- 
te ácido corresponde al DNA, mientras que el 
componente básico lo conforman las Histonas. 
(1) 

En células vegetales en reposo, el núcleo 
es más o menos esférico y tiene aproximada- 
mente 10 micras de diámetro, siendo este más 
grande en células meristemáticas. El núcleo 
está envuelto por una envoltura nuclear que 
consiste en dos unidades de membranas con un 
espacio perinuclear entreambas. Estas mem- 
branas derivan del Retículo Endoplasmático y 
en la mayoría de las células eucariétíeas la 
envoltura nuclear y el retículo endoplasmático 
se mantienen en contacto. (2) 

Las dos capas de la envoltura nuclear 
están atravesadas por poros de aproximada- 
mente 50 nanómetros de diámetro. El número 
de poros es extremadamente variable (de 
aproximadamente cinco poros por micra cua- 
dradaa 60 poros por micra cuadrada). En 
núcleos transéripcionalmente activos el número 
de poros es mayor. (3) 

El presente método de 
aislamiento de nú- 
cleos es una modifica- '---------------- eién del método de Mithieux y Roux (Eur. J. 

Biochem, 1983; 135, 443-447) y quedó 
:. Facultad de ClenciH Olol6sie111, UNSAAC 

Jn1tl&ulo de Bloqufmle11 y Nutrtddn, UNMSM 

22 

estandarizado de la siguiente manera: 
l. Pesar40 gr. de tejido meristemático, cortar- 

]o en pedazos pequeños con una hoja de 
afeitar. Llevar a cabo las subsecuentes 
manipulaciones en un baño de hielo (2 a 
4ºC). 

2. Colocar el tejido en un vaso de precipita- 
ción, cubrirlo con Dietil etery agitar duran- 
te dos minutos. � 

3. Decantar el Eter, lavar el tejido con ai, J,J) 
bidestilada helada y homogeneizar el mate- 
rial en 100 ml. de Buffer de Extracción A 
usando un Waring Blender, dos veces du- 
rante 5 seg. a velocidad media 

4. Filtrar sucesivamente el homogeneizado a 
través de cuatro capas de gasa y dos mallas 
de Nylon de 40 micras de diámetro directa- 
mente a los tubos de centrífuga. 

5. Centrifugar el homogeneizado filtrado a 
1500 gr. por 15 min. 

6. Resuspender el pellet en 20 ml. de Buffer de 
Lavado B usando un homogeneizador de 
teflón durante 10 min. 

7. Aplicar el pellet resuspendido sobre el Buffer 
de Separación C contenido en el tubo de 
centrífuga y centrifugar a 1500 g. por 10 
mm. 

8. Repetir el paso 6 de lavado. 
9. Aplicar el pelletresuspendidosobreelBuffer 

de Separación C y centrifugar a 450 g por 10 
min. Continuar hasta que los núcleos estén 
libres de restos celulares. · ", 
Los núcleos purificados pueden ser conl! .. - 
vados en Buffer de Almacenamiento D. 

Buffer de Extracción k 5 mM Tris-HCl 
pH 8, 250 mM Suerosa, 4 mM Cloruro de 
Magnesio, 0.35% Tritón X-100, 5 mM Bisulfito 
de Sodio, 1 mM 2-Mercaptoetanol. 

Butf er de Lavado B: 5 mM Tris-HCl pH 
8, 4 mM Cloruro de Magnesio, 250 mM Suerosa, 
1 % Trit6n X-100, 1 mM Bisulfito de Sodio, 5 
mM.2-Mercaptoetanol. 

., Materia y 
Métodos 



Buffer de Separación C: 1,2 M Suerosa, 
5 Jn.!'i Tris-HC1 pH 8, 4 mM Cloruro de Magnesio, 
1 m�l Bisulfito de Sodio, 5· mM 2- 
Me�captoetanol. 

Buffer de Almacenamiento D: 250 mM 
Suerosa, 20 mM Hepes pH 7 .8, 5mM Cloruro de 
Magnesic, 1 rnM Ditiotreitol, 50% Suerosa. 

r 
· 1 La obtención de los 

Resultados núcleo� �· mon . ita- 
- _ reada indirectamen- 
.__ __, te mediante la purifi- 
cació� de DNA y análisis espectrofotométrico 
del nnsmo en cada paso de purificación, detec- 
ta..lJQ.o así las etapas en la que hay pérdida 
�cativa de material nuclear y de esta for- 
ma ensayar diversas modificaciones que nos 
llev�on a estandarizar el presente método. 
Rutinariame�te se obtiene entre 1500 a 2000ug 
de DNA partiendo de 40 g de tejido fresco. 

La determinación de la concentración de 
DNA nuclear se llevó a cabo espectrofotométri- 
came!lte (1 unidad A 260 DN A cd = 50 ug DN A). 
Previamente los núcleos aislados son 
resuspendidos en un buffer de lisis (10 mM 
Tris-HCl ph 7.5, 10 mM EDTA, 5 mM 2- 
Merca�toetanol, 0.5%Triton X-100). Enseguida 
se realiza la extracción del DNAnuclear libera- 
do utilizando una mezcla de Cloroformo: Octano] 
(24:1 v/v) la cual se repite por dos veces y 
finalmente seprecipita el DNA en Etanol frío 
(24 h a -20ºC). Esta mezcla se centrifuga 
(10000 rpm por 10 min.). Se decanta el etanol 
Y el pellet (DNA) se resuspende en agua estéril 
y ·se-hace la lectura de Absorvancia al 
espectrofotóme�o a 260 nm de longitud de 
onda. Para venficar la pureza de la extracción 
�-alizaron curvas de _absorvaricia de DNA en . 
e� paso de extracción (Fig. 1). 

[ Discusión . J Las técnicas de aisla- 
�ento de núcl�� va- 

. ,nan de laboratorio en . 
�������_.J 

laboratorio, pero generalmente éstas involucran· 
la disrupción de material vegetal fresco 
fraccionamiento de los componente� 
subcelulares por centrifugación diferencial 
lisis, desproteinización y purificación de ácido� 
nucléicos. ( 4, 5) 

Tres factores deben ser tomados en 
cuenta durante el aislamiento de los núcleos (6, 
7, 8, 9): 
19 La naturaleza del tejido, tejidos suaves no 

plantean problemas durante el rompimien- 
to mecánico de las células (ej. tejido 
meristemático). La pared celular es una 
barrera formidable para la difusión de mo- 
léculas de gran tamaño. Un rompimiento 
celular incompleto puede resultar en bajos 
rendimientos de DNA, no obstante un 
rompimiento preferencial de células jóvenes 
puede resultar en extracciones selectivas. 

Z? El pH, en un grupo numeroso de plantas el 
pH vacuolar es bajo y durante la disrupción 
celular las macromoléculas pueden ser des- 
naturalizadas. Las membranas vacuolares 
son susceptibles a ser rotas mecárii camente 
antes que las células lo sean. El buffer 
empleado no puede penetrar lo suficiente- 
mente rápido para amortiguar la acidez 
va�uolar. .�sta es la razón por la que se 
agita el tejido vegetal en Dietil Eter para 
favorecer la penetración del buffer. 

39 El contenido de ácidos_nucléi�� _del tejido,. 
una muy alta concentración- de 
carbohidratos en relación a ácidos nucléicos 
hace difícil la purificación de DNA si ello se 
hace a partir de homogeneizados crudos. 

' 
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_ INSTITUTO DE ECOLOGIA Y PLANTAS MEDIONALES 

-Las plantas m�icinales son una alternativa de salud para 
nuestra poblaaón; es nuestro deber cuidarlas y utilizarlas 
racionalmente•. 
El IEPLAM promueve la protectfón de nuestros recursos 
terapéuticos_ �egetales �ediante el cultivo biológico de 
plantas medicinales y realiza su transformación básica con 
iApleo de materia prima de calidad comprobada. 
�mos: 
- Pomada de caléncula : para alecciones de la piel 
- Pomada de Chiri-chu: . para golpes y contusiones 
- Pomada de Eucalipto : para alecciones respiratorias 
• Tintura de Alcacboia : para alecciones hepáticas 
• Tintura de 3R3M · para artritis y reumatismo 
• Mates digestivos. ere .svos. expectorantes y tranquili- 

zantes 
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·somos Profesionales. ·· 
Informes en: 

Informes: Av. f.' :: �:1cas 1032 (2do. piso) 
Cusco - :'J:,:.i T�lf. (084) 22sns Mesón de la Estrella 180 - A 

Teléf. 221224 

E1 ·-· -- ALIVIO 
Calidad - Rapidez - Eficiencia 

Calle ��spltal 737 11 23�270 
Ogrecemos todo tipo· de trabajos en 
Computadoras Macintosh e IBM PC: 

• Procesamiento de textos • Diseños comerciales 
• Transcripciones • Diseños publi�itarios 
• Correción de Textos • Impresión en Laser 
• Diseños gráficos · • Trabajos en Scanner 

• Montaje 
MATERIALES 

• Para Imprentas: · • Para informática 
· placas y cart"ncillos . · �sketts, cintas 
• Insumos en general ':' papel continuo 
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Av. Pardo 705 P.O. Box 454 
Tlx 52225 PANTREKS 

Telf. 84-225701 Fax 84-238911 
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CUSCO - PERU 
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Jungle Lodge 

ESPLENDIDO BOSQUE LLUVIOSO 
- Tambopata Candamo Reserve . . . 

Necesitamos guias bilingües· 
residentes 

- ·.· 

- Ecoturism 
- Macaw Salt Lick 
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casa en la Puna J. L. Venero 



CARÁTULA 
La casa en la puna es una muestra de que el hombre se adapta a todas las zonas 

de vida, aunque esta presencia no respete el entorno y altere el equilibrio de la 
naturaleza, para satisfacer sus necesidades. 
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Diagramación : Alivio 

Informes Apartado P- •.. .-:· ' - Cusco 

Números.antertores de la.Rex - <r l{'ente pedir a la· 
casilla postal 27 4 - \_,,11sco 

K'ENIE: Voz quechua que significa picaflor, besaflor, colibrí y que agrupa a todos. 
integrantes del orderr'Irochílídos. Se refiere-a pequeñas aves de plumaje brillan te, 
propias del continente americano cuya labor principal es la-polínízacíón, gracias a la 
cual las flores dan lugar a frutos y semillas para asegurar su sobrevivencia en nuestro 
planeta. Los antiguos peruanos no permitían su captura ni cacería consientes de su 
rol productivo en el ecosistema agrario. 



r-------=-------------- Editorial . 

Desde 19 72 se celebra el 5 de junio como día mundial del Medio Ambiente, 
desde Estocolmo a Río se avanzo bastante, pero nuestros problemas ambienta 
les siguen. En Estocolmo a los ecologistas los llamaron extremistas por que 
vislumbraban lo qúe podía pasar si seguían con el desequilibrio de nuestros 
ecosistemas. Lo5:., ecologistas deseamos un planeta en el cuel el nombre viva en 
completa armonía con la naturaleza, sln que se produzcan hechos que puedan 
alterar el normal desenvolvimiento de su vida. Uno de los vehículos para que este 
deseo se haga realidad es la Educación. 

El gobierno peruano dio un Decreto Supremo por el cual manifiesta que en 
los colegios se dicte el curso sobre Medio Ambiente, es una buena iniciativa por 
que, de los que hoy se hallan en esa etapa dependerá el progreso del Perú 
mediante un desarrollo sostenido de interacción HombreNaturaleza. Ahora esta 
en manos del Congreso Constituyente implementar la ley y promulgarla. Lleva 
mos ventaja a los países desarrollados por que sus experiencias en el deterioro 
ambiental lo podemos tomar para no cometer los mismos errores y una de esas 
equivocaciones fue el de no haber ensenado a sus pobladores que el ambiente. 
en el cual vivimos es frágil y cualquier cambio tiene consecuencias desfavo_rables. 

Se eliminan 20 millones de hectáreas debosque Tropical anualmente, al . 
destruir estos desechamos opciones de desarrollo porque esas plantas nos 
pueden dar soluciones en la medicina, agricultura, alimentación, etc. Para dar a 
conocer estos recursos se han implementado museos, jardines, zoológicos. En 
este año en la provincia de Urubamba se instalo el jardín botánico, que esta 
íntegramente compuesto por especies nativas, muchas de las cuales se estan 
perdiendo por su recolección indiscriminada, este jardín fue hecho por alumnos 
de la especialidad de Forestales del Instituto Superior Tecnológico Pedagógico. 
Saludamos este esfuerzo por que así empezamos a educar a personas que no 

. saben del gran potencial genético que tenemos en esta parte del mundo. El Perú. . . - 

,. - Osear Olazábal Castillo 

,1,. 
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Eval11ación y distribución :6.togeográ.-8.ca de 
fanerogalllas nocivas 

para las crlanzas en la cuenca del río Hu.atana.y, Cusco 

Violeta Eugenia Zamalloa Acurio 

En la región lnka, así como en otras regio- 
nes del país, existe un grupo de plantas deno- 
minadas malezas que sin ser sembradas se 
propagan libremente dentro de las praderas 
afectando su rendimiento, pero el problema 
agrario se agudiza más cuando éstas son noci- 
vas para la ganadería andina, por contener 
principios activos, entre alcaloides y sustancias 
cianógenas que elevada dosis producen bajas 
considerables en la producción pecuaria. Sin 
embargo estas plantas pueden ser aprovecha- 
das en pequeñas dosis, en la producción de 
insecticidas e industria farmacológica. 

La razón principal del presente trabajo es 
contribuir al conocimiento de especies 
fanerógamas nocivas para las principales 
crianzas de la región, muchas de ellas conoci- 
das desde la época pre-incaica, evaluar los 
biotipos, frecuencia, densidad y distribución por 
formaciones vegetales en la Cuenca del río 
Huatanay-Cusco. 

Resultados y conclusiones 

Metodología 

La colección y herborización de las espe- 
cies nocivas se realizó con el objeto de identifi- 
carlas, luego fueron catalogadas en biotipos de 
acuerdo a la Clastticación establecida por 
RAUNKIER en 1965. Su distribución en la cuenc� 
del río Huatanay-Cusco, se efectuó a través de,. 
método de transecto lineal combinado con cua- 
drado de inventario; la cuenca fue dividida en 
siete puntos de muestreo cada 5 kilómetros, 
tomando en cuenta los meridianos, en cada 
punto de muestreo se trazó un transecto lineal 
cuyos límites fueron los puntos más altos de la 
cuenca, en cada transecto se realizaron 8 cua- 
drados de inventario cada uno de 100 m. con la 
finalidad de evaluar la frecuencia, densidad y 
distribución fitogeográfica de fanerógamas no- 
civas. 

Familia Especie Biotipo 
SOLANACEAE Datara stramonium L. Fanerophyto nanofanerophyto 

, . Nicotiana glauca. Graham Fanerophyto nanof anerophyto • 
Nicotiana undulata R. & P. - Fanerophyto nanof anerophyto 
Solanum /uteoalbum. L Fanerophyto nanofanerophyto 
So/anum nitidum. R. Fanerophyto nanof anerophyto 
Solanum nigium. L. & P. Geophyto rizomatoso 

EUPHORBIACEAE Euphorbia peplus. L. T erophyto Euterophyto 
Euphorbia hypericifolia A & P. Hemycriptophyto rosulado 

ASTERACEAE Hymenoxis_ haenkeana D.C. Hydrophyto radicantia 
Xanthium spinosum. H.8.K. Fanerophyto nanof anerophyto 

APIACEAE Conium maculatum. L. Hemycriptophyto radicantia 
PAPAVERACEAE Argemone subfusiformes. L. Fanerophyto nanofanerophyto 
PHYTOLACCACEAE Phytolacc� bogotensis. H.8.K. Hemicriptophyto escaposo 
FABACEAE Astragalus garbancillo. Cav. Chamephyto subf rutice 
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Familia 

CUCURBITACEAE 
AGAVACEAE 

' POACEAE 

Especie 

Apodanthera hetreree. Harms. 
Agave americana. L. 
Festuca horridula. Pilg. 

Biotipo 

Chamephyto reptantia 
Fanerophyto suculento 
Chamephyto panoidea 

La cuenca del río Huatanay, Cusca está 
constituida por cuatro formaciones vegetales: 
estepa espinosa Montano Bajo Subtropical (ee- 
MBS) entre los 3100 m y 3150m., bosque seco 
Montano Bajo Subtropical (bs-MBS) entre los 

3150 a 3350 m., bosque húmedo Montano Sub- 
tropical (bh-MS) entre los 3350 a 3800 m. y puna 
húmeda Sub Andina (ph-SA} entre los 3800 a 
4800 m.s.n.m. La distribución de las especies 
nocivas está basada en esta clasificación : 

Argemone subfusiformes ee-MBS, bs-MBS, bh-MS 

Astragalus garbancillo y Agave americana· 
presentan mayor frécuencia, con 22,52% pro- 
medio de siete transectcs y 18,48% promedio 
de siete transectos respectivamente y Nicotiana 
glauca presenta menor frecuencia, con 1,05% 
promedio de un solo transecto. . ' 

Astragalus garb�ncil/o· y Euphorbia 
hypericifolia presentan mayor densidad, siendo 

Localidades 

ee-MBS, bs-MBS 

ee-MBS, bs-MBS 

ee-MBS, bs-MBS, bh-MS 

Huambutio, Huacarpay, Lucre 
Huambutio, Huacarpay, Piquillada 
Huacarpay, Huasao, Kayra, Saylla 
Huambutio, Lucre, Sacsayhuaman 
Yuncaypata, Chocco, Tancarpata 
Yuncaypata, Huacoto, Pillao, 
Matao, Tancarpata 

ee-MBS, bs-MBS, bh-MS, ph-SA Huacarpay, Huambutio, Yuncay- 
pata, Picol, T ancarpata, Oropesa 
Huacarpay, Huasao, Kayra y alre- 
dedores de la "ciudad del Cusca" 
Lucre, Huacarpay, Huasao, 
Oropesa, Kayra 

ee-MBS, bs-MBS, bh-MS, ph-SA En toda la cuenca del río Huatanay 
ee-MBS, bs-MBS, bh-MS Huacarpay, Huambutio, Lucre, 

Saylla, Kayra, San Sebastián, 
Tancarpata 
Kayra, Tancarpata, Pillaomatao, 
Oropesa, Saylla, Sacsayhuaman 
Sólo en Huacarpay y Sacsay- 
huaman 
En toda la cuenca del río Huatanay 
Sólo en Piquillacta, Kayra 
En toda la cuenca del río Huatanay 

· Alturas superiores a 3500 m. 
Huacarpay, Fortaleza, Rayampata 

37 .00% promedio de siete transectos y 17 .33% 
promedio de seis transados respectivamente. 
Nicotiana glauca y Phyto/acca bogotensis pre- 
sentan menor densidad con 0.875% promedio 
de un solo transecto y 1.05% promedio de 4 
transectos respectivamente. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, po- 
� demos_indicarque las especies nocivas presen- 

ee-MBS, bh-MS 

ee-MBS, bs-MBS, bh-MS 
bs-MBS, bh-MS 
ee-MBS, bs-MBS, bh-MS 
bh-MS y ph-SA . 

Formación vegetal 
ee-MBS y bs-MBS 
ee-MBS y bs-MBS 
ee-MBS, bs-MBS, bh-MS 

· ee-MBS, bs-MBS, bh-MS 

Hymenoxis haenkeana 

Xanthium spinosum 
Conium maculatum 

Phytolacca bogotensis 

Astragalus garbancillo 
Apodanthera hetters« 
.f.gave americana 
J='estuca horridula 

Especie 
Datura stramonium 

iNicotien« glauca 
l Nicotiana undula ta 
Solanum luteoalbum 
Solanum nitidum 
So/anum nigrum 

Euphorbia pep/us 

Euphorbia hypericifolia 
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tan amplia distribución en las cuatro formacio- 
nes vegetales de la cuenca del río Huatanay- 
Cusc:o, así mismo el número de individuos dis- 
minuye cuando la altitud aumenta, por tanto el 
presente trabajo de investigación sirve de base 
para el establecimiento y manejo de pastos y 
pasturas en la región andina. 
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Los recursos genético� fttoterapéuticos 
\ \ ..J 1 \ 

Rosa María Úrrunaga Sotie' . . 

Introducción Recursos �tógeñ.étlcos medicinales 

Estando el Perú ubicado en el neotrópico y 
por ende considerado' como país poseedor de 
una diversidad biológica, "Megadiversidad", 
entre los 1 O que se encuentran e� el nuevo 
mundo y entre los 12 existentes en el planeta, 
alberga una rlquisirnatauna y flora, muchas de 
•illas endémicas, es decir que sólo se encuen- 
'-rran en determinad_os lugares geográficos. 

Esta diversidad biológica es importante 
considerarla desde, sus tres puntos de vista: 

a. Diversidad Genética (5).-EI Perú, en- 
cajado en los Andes, espacio geográfico carac- 
terizado por su variabilidad ambiental, ha deter- 
minado la acción mutagénica de las especies 
debido, a la radiación a gran altura que ofrece 
poco obstáculo a los rayos ultravioleta, gene- 
rando así la variedad de genes y g�notipos.' 

b. Diversidad de Especies.- El territorio 
peruano cuenta con la más grande variedad de 
especies biológicas,� las mismas que se .han 
desarrollado, y evolucionado en forma natural 
sin que sufran las consecuencias del rnovirnien-. 
to de las placas tectónicas corno sucedió en el 
Brasil, que modificó y alteró el clima, en-tanto. 
que el levantamiento andino en el Perú, fue. 
uniforme. . ..., ·: . • , : 

c. Diversiélad Ecológica (2).- El Perú es 
d:i.Oseedor de 84 �on�s-de vida natural, de ���· 
W2o existentes en el planeta, presenta- una 

variedad topográfica y diversidad de hábitats 
que van desde nieves perpetuas y punas andinas 
hasta selvas .húmedas tropicales y áridos de- 
siertos costeros. De'ntró de nuestro territorio 
además se encuentra una _cuarta parte d�_ las 
selvas tropicales del planeta. 

' ._-,,J - , 
• Sistema Nacional de R8i:ursos Gen,jticos Vegeta/6s 

Red de Plantas M9diclna/BS , 1, 
Cusca  Per(J  · · 
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Los Andes del Perú, como uno de los cen- 
tros dé origen y domesticación de plantas cultiva- 
das para la alimentación, donde el hq�bre and in? 
supo generar y aprovechar desde nace aproxi- 
madamente 7,000 .a 10,000 'años atrás esta 
gama de biodiversidad genética para crear no 
sólo muchos cultivos sino también un gran nú- 
mero de variedades dentro de cada especie 
domesticada y que actualmente lo continúa ha- 
ciendo. -Nos ofrece también una categoría de 
végetales útiles al hombre: Las Plantas' Medici- 
nales, elementos importantes del Sistema Tra- 
dicional de Salud que tiene sus raíces ancestrales 
en diversas culturas del Mundo que se desarrolla- 
ron en milenios antes de Cristóy posteriormente 
hasta nuestros días. En la actualidad el 60% de 
la población mundial hace uso de allás y se 
beneficia de sus propiedades curativas, llegando 
al interés por ellos la industria químico-farma- 
céutico; que las utilizan como· materia prima· 
básica para la producción de medicamentos'. · 

El hecho de que ostentamos el récord mun- 
dial en blodiversidad nos convierte en el más 
rico y fabuloso banco de recursos fitogenéticos 
medicinales para el fut�ro: 

Es de aceptar también que nuestra riqueza 
proviene de lo cultural,.pues gracias a los estu- 
dios etnobotánicos y etnobiológicos hoy en día 
se .. han Ki�ntificadoy �escata�o lo� muy variado� 

. usos, formas de aplicación y técnicas terapéuti- 
cas. La Organización Mundial de la Salud (6) 
rsportaque más del 80% m. de los habitantes de 
la tierra confían en las medidas tradicionales 
para sus prínclpalesnecssdadss de 'salud y se 
puede1 afiqnar que gran parte de las terapias 
tradicionales entrenanplantas medicinales, uso 
de extractos o de susprlncipios activos; repre- 
sentart'do así un potencial promisorio para la 
ñuevá'opción derdesarrollo: La Biotecnología 
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Sin embargo debemos considerar que este 
último puede ser arma de doble filo. Su poten- 
cial es enorme y los beneficios incalculables, en 
la medida que se desarrollen bajo estricto con- 
trol, normas laborales y científicas adecuadas y 
principios éticos fundamentales, ya que se co- 
rre el peligro de que la propiedad sobre patentes 
de nuevas especies vegetales, producto de la 
biotecnología, estará preponderantemente en 
manos no precisamente de aquellos países que 
aportaron los genes y posibilitarán la revolución 
industrial que se avecina, pues la materia prima 
básica para los nuevos productos -los genes en 
sus más diversas formas- provienen y proven- 
drán en forma creciente de los países ubicados 
en el Neotrópico. 

Tal vez el aspecto más notable de las nue- 
vas biotecnologías sea el hecho que están 
desarrolladas y controladas principalmente por 
las grandes multinacionales con el fin de 
promocionar sus intereses corporativos. Las 
grandes empresas que producen sustancias 
farmacéuticas son sin lugar a dudas las que 
desempeñan el mayor papel en el proceso de 
determinar la evolución de la nueva 
biotecnología. Resumiendo podríamos afirmar 
que algunas de las consecuencias de esta 
problemática están cifradas en los siguientes 
puntos: 

1. Control de insumos, solo diez compa- 
ñías controlan el 23% del mercado. 

2. Transformación de las cosechas y bús- 
queda de nuevos genes o sustitutos que re- 
emplazan .a los cultivos tradicionales. 

3. Las formas de vida como propiedad o 
patentes. · 

Un ejemplo ilustrador es el caso del árbol de 
la "quina" ( Cinchona officinalis L.). Sus propie- 
dades fu e ron primero identtticadas por el pobla-. 
dor indfg�n� _ _ 

Los españoles, informados por ellos, explo- 
taron intensamente y en forma monopólica la 
corteza de este preciado medicamento. Recor- 
démos que, siendo el único antídoto conocldo 
en aquella épóca para el paludismo, su deman-. 
da incrementó ge�métricamente con la expan- 
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sión colonizadora europea sobre las zonas tórr]. 
das de Asia y Africa. Con nuestra independen- 
cia llegó a su fin el monopolio sobre este recurso, 
sembrándose en el sudeste de Asia, su produc- 
ción silvestre se tornó ineficiente y su precio 
decayó. 

Ha transcurrido siglo y medio durante el que 
hemos asistido a la invención de antipalúdicos 
sintéticos, así como al mejoramiento de las 
especies de quina cultivada con la oonsecuente 
pérdida de algunas de sus características fisio- 
lógicas que aseguraban su vigor genético. Si- 
multáneamente, el microbio palúdico ha venido 
desarrollando resistencia a los compuestos sin- 
téticos, reabriendo el mercado para la quina1 
natural. Pero, para desgracia nuestra, muchos 
de nuestros rodales de quina en los Andes del 
Sur, poseedores de variedades invalorables 
para la manipulación genética de la especie han 
caído bajo el hacha de una oleada de coloni- 
zación llena de promesas pero de calamitosos 
resultados (en buena parte por un inadecuado 
manejo de los ecosistemas, boscosos) (1 ). 

Como este, podríamos listar mil ejemplos, 
empezando por la papa, pasando por el "curare" 
(Strychnos sp) de los dardos de la Amazonía 
indígena con el que hoy se manufacturan los 
fármacos más eficientes para el tratamiento del 
mal de Parkinson, para terminar con la "Uña de 
Gato" ( Uncaria tomentosa) que hoy alegre- 
mente se publicita como el remedio para el 
SIDA (AIDS). Pero, hay más motivos de alarma. 
Desde dos años atrás en algunos países 
industrializados se ha dado luz verde para 
patentaryanosóloprocedimientosyoompuestos 
derivados de las porciones indígenas tradicio- 
nales, sino también a nuevas plantas y animal e� 
creados en las probetas de laboratorio. 

Atnenazas - para los recursos 
fttogenétlcos medícínales de la Región 
Toka 

Algunas especies de plantas medicinales 
de vida silvestre y de comprobada eficacia cura- 
tiva por estudios químico-farmacéuticos y clíni- 
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' . 
Existiendo una total ausencia de protección 

• ) • 1 ' y conservación y cultivo controlado de Jas plan- 
tas medicinales como recursos genéticos, se 
planteá las siguie,ntes �estrategias: " . 

1. Es necesario tomar en cuenta en la 
conservación de los recursos fltogenétlcos 

coscomo la ""Uña de Gato" (Uncaria tomentosa) medicinales las dos categorías principales: 
empleado como inmune estimulante, Conservación - Ex situ haciendo uso de los tres 
"choquetacarpo" ( Spergularia _ramossa), métodos, bancos de semillas, bancos genéticos 
antituberculoso, "muña" (Minthostachys setosa) en el campo y cultivo de tejidos. Conservación 
digestivo y ectoparasiticida, "runa manayupa" In situ, en Areas Protegidas, Reservas Natura- 
(Desmodium mollicum) depurativo de la san- les y Parques Nacionales. 
gre, ·sangre de gradoª (Croton lechlery) cica- 2. Promoción e implementación del cultivo 
trizante y antiulceroso gástrico, y muchos otros de plantas medicinales y huertos familiares y en 
están amenazados y en peligro de extinción parcelas de mediana extensión para el abaste- 
sufriendo recolecciones de tipo depredativo cimiento a nivel familiar como para su 
debido a la gran demanda existente en el mer- comercialización en los mercados locales. Asi- 
cado nacional y extranjero quienes solicitan mismo propender cultivos en gran escala que 
toneladas en forma de materias crudas vegeta- bien podrían ser un-factor de incremento de 
les; pero, muchas másestán amenazadas por divisas en el país tal como acontece con la 
la erosión genética producida cuando el hábitat India, en donde el valor anual de la producción 

_.onde crece una planta se reduce. de plantas aromáticas y medicinales alcanzó a 
La Unión MundiaJ para la Naturaleza y el 3,500 millones de dólares, son ejemplos tam- 

Fondo Mundial para la Naturaleza calculan que bién de productos de plantas medicinales Egipto, 
por lo menos 6ó,OOO especies vegetales casi Argentina y China. 
una de �ada cuatro especies v�getales del total 3. A partir de la. creación de la Red de 
que_ exist� en el m�n.do p�dria� desapare��r Especies de Plantas Medicinales del SINARGEV 
hacia la mitad del proxirno siglo s1 la destruccíón-. - se vienen realizando las siguientes actividades: 
de la naturaleza (�eforestación, corte y qu�ma a. Se han presentado los siguientes pro- de los bosques nativos, sabanas y otros hábitats et naturales) continúa a su ritmo actual (5). ye os ª 5'.NARG� : • 

S 1 1 t bié 1 5o, l.'fnventarlo Nacional del Grado de Riesgo de 
, e � cu a am ren q�� ª menos un �º Especies de Plantas Medicinales". serian útiles para la medicina como remedio .. . 

potenciales para controlar enfermedades hasta 11. E��luac1�n de Germoplasma de Plantas 
hoy incurables. Med1c1nales . - 

Es curioso que esto suceda simultánaa- 111. "�u�ivo d.� Tej!do� ��- E�pecies de Plantas 
mente a un marcado interés de parte de la M.�d1�1.n.�le� en RJesgo .: ·.: · 
industria farmacéutica mundial por los produc- IV.:�rograma de..,Conserváción de Plantas 
tos del mundo vegetal que, si bien durante Medicinales". ,... · s, ,.i. 
muchos años fueron_deja�os d�_la�o Y fueron V."M-apa·Ñ;cio.náidé Distribución de Especies 
reemplazados por s��tan�1�s qu1m1�� hoy �r- de Plantas Medicinales", :··, _ 
día vuelvan a adqumr la ímpcrtancla que les ... . . . . .. . . 
�..orresponde (1 ). · VI. l��nt�1cac!ón y Caracterización de Plantas · 

·' Medicinales� · - - 

Estrategias de conservación de t�·s re- Vll"Mapi{de Distribución y Priorización de Es- 
cursos fltogenétlcos medícínales pecies de Plantas Medicinales". 

· Cos mismos se -vienen ejecutando en la 
medida de las 'positiilidades de la lnstituclón. 

J 
'-b.�aniqip�'ción erí1

�vento; na�ic¡m�les e in- 
ternaclonáles llev�r,do propuestas e integrando a las lnstltuciones en las actividades de la red. _.._ "*'.., \. a • ,, •• � ,, • • ,_ _ , • 



Companlas que controlan el 23% del mercado farmaceutlco 
Cifras en· millones de dólares 
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Experiencias sobre el manejo del·cedro 
( 

. ( Cedrela odorata) · 
Bajo sistemas agroforestales en el valle del Manu 

Martf n Arana Cardó '1 
Las investigaciones sobre las condiciones 

sobre las cuales se establece la regeneración 
natural del cedro se inician en 1986 y, en 1990: 
con la experiencia y los resultados anteriores, 
se empiezan a desarrollar ensayos silviculturales 
en el Manu. Los principales resultados pode- 
mos presentarlos en tres puntos : 

l. Requerlmlentos de sitio 

El establecimiento del cedro en el río Manu 
está vinculado con la dinámica fluvial (proceso 
de erosión y deposición de riberas} y la sucesión 
primaria (colonización paulatina de vegetación 
en las riberas}. 

Prácticamente toda la regeneración natural 
se establece en el primer estadío de sucesión, 
esto está condicionado por el suelo, y la canti- 
dad de iluminación recibida. Los suelos son 
muy fértiles a causa de los depósitos aluviales 
y no presentan diferencias significativas en la 
secuencia sucesional, no siendo así el caso de 
la iluminación, determinándose que.la regene- 
ración se establece mayormente entre 20-30% 
de iluminación (Flores 1990). · 

2. Ensayos con regei;ieración na� 

a) Transplantes a ralz desnuda: se em- 
pleó regeneración ubicada en la comunidad de 
Diamante, extrayéndose plántulas de 25-30 
cms. de longitud. Se probaron dos factores, 
tiempo de retiro antes del transplante (3 y 7 días 
antes del transplante) y poda de follaje (con 
poda y sin poda). El experimento se realizó en 
ún arreglo de bloques al azar, y en el análisis 
estadístico no se encontraron diferencias signi- 
ficativas al 95% de confianza. 

b) Transplantes en bolsa: en 1991 se re- 
cogieron 500 plántulas de las riberas del río 
Manu, con una altura que varía entre 25 y 40 
cms., las plántulas fu e ron extraídas con pan de 
tierra y depositadas en bolsas plásticas, luego 
fueron transplantadas a diferentes chacras con 
diferentes cultivos asociados. La evaluación 
luego de 8 meses dio los siguientes resultados: 
Total plantas transplantadas 500 (100%) 
Total plantas en la muestra 179 (35.8%) 
Plantas vivas 12� (69%) 
Plantas con crecimiento superior 41 (23%) 

"Plantas atacadas por Hypsipila 7 (4%t 
· • ºDo& individuos que sufrieron ataque se r�aron bien y se encuen- 

tran denlro � los ind�iduos de aecmento ,�rior. Estos individuos 
fueron solTlliltido5 a •arugfa• para extraerles las larvas. 

8o5q'I� Ojé-c�dros m 
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La experiencia se repitió en el presente año, 
pero el número de plantas fue menor (300 
plantas). 

3. Propagación en vivero. 

Para la propagación en vivero primero se 
recolectó semillas de 1 O árboles padres (marzo 
y abril de 1992) y se almacenó en Cusco. Luego 
se crearon cuatro viveros en diferentes locali- 
dades, realizándose lasiembraenformadirecta 
a bolsas, el sustrato empleado es el mismo del 
terreno definitivo (suelo aluvial joven). 

En la germinación se obtuvo un promedio 
total de 39%, variando el porcentaje de cada 
árbol padre de 5.9% a 68.3%. El tiempo de 

estadía en vivero fue de 2 meses y medio, 
después de lo cual se procedió a la plantación 
(los resultados de germinación y estadía en 
vivero deben tomarse como referencia, ya que 
aún son motivo de estudio y posteriores ensa- 
yos). 

La plantación se realizó en terrenos seme- 
jantes a los de la asociación estando éstos 
ocupados por diferentes cultivos. Luego de 20 
días de plantado se evaluó la supervivencia, 
hallándose un promedio total de 88.14o/o. Para 
la plantación no se siguió ningún modelo fijo de 
sistema agroforestal, sino más bien se buscó 
adaptar el modelo a los cultivos presentes si- 
guiendo como patrón un "sistema ideal" en e!:. 
cual se busca regular la iluminación hasta quJli 
los cedros logren un tamaño adecuado. 

BOLETIN DE LIMA 
Revista cultural científica 

Publicación Bimestral 
Incluye artículos sobre Biología, Ecología, Geografía, Historia, 
Arqueología, etc. AHORAEDICION DIAMANfE, especial para 
estudiantes y profesores. 

Suscripciones: Calle G 130 los Jázmines Surco 
Casilla 1s:.1027 Líma 18 Teléfono 460031 

10 K'ente N2 6 Junio 1993 



Ecoturlsm.o en la zona del Apu Salkan.ta.y 

Thomas Burton Hendrickson • 

La estación lluviosa ha pasado y es tiempo 
de ir a las montañas y valles de nuestra magní- 
fica región. Por su diversidad uno de los más 
espectaculares es el Salkantay. En esta área 
nosotros encontramos montañas glaciales so- 
bre los 6000 mts. y valles templados abajo de 
los 2000 mts. Esto muestra un rango de bio- 
diversidad desde tas algas de los nevados hasta 
exóticas orquídeas. El ciervo andino de cola- 
blanca es común y alcanza los declives del valle 
y algunos monos han sido observados en los 
últimos 1 O años. Los cóndores se elevan hacia 
los picos, los picaflores vuelan entre las flores y 
patos de torrente pescan en las corrientes. 

El mundialmente famoso Machupicchu yace 
en medio de este área así como ruinas cubiertas 
por una vegetación exuberante todavía no for- 
malmente descubiertas, por eso no se encuen- 
tran en el registro arqueológico. Toda esta 
diversidad a unos días de caminata cada uno. 

No olvidemos las bases cuando visitemos 
éstas y otras delicadas áreas en peligro para 
minimizar nuestro impacto negativo sobre el 
ambiente a través del cual viajamos. Ecoturismo 
significa viajar con esa perspectiva en mente, 
no solamente viajar con unaoñentación natural. 

¿Cómo podemos lograr esto? 

- No provocar incendios, esto reduce la 
depredación directa de árboles, arbustos y ayu- 
da a eliminar los riesgos de incendios foresta- 
les. 

- No cortar y colectar árboles, plantas o , 
flores, todo esto asegura que éstos permanece- 
rán para que otros puedan disfrutarlos, aparen-_ 
temente ellos no parecen limitados, pero sí lo 
son. 

- No cazar. Obviamente las pocas aves y 
animales que permanecen en las regiones 
andinas deben ser protegidas. 
K'ente N2 6 Junio 1993 

- No ensuciar, llevar consigo pocos paque- 
tes/comida industrializada posiblemente, tratar 
de no usar productos alimenticios embotella- 
dos, empaquetados, enlatados, esto no sola- 
mente costará menos dinero, además de hacer 
el equipaje más liviano. Esas cosas, luego de 
llevarse deben ser regresadas envueltos en 
papel, guardados secos y prenderles fuego en 
un sitio pequeño y seg_yro, o mejor aún llevarse 
las cosas. Papel higiénico sucio es ofensivo 
para cualquiera, preferible enterrarlo húmedo 
con la orina, de ese modo se descompone 
rápidamente. - · 

- No desviar el camino de excursión. - Esta 
política asegura que el camino existente no 
variará dentro del bosque o montaña, esto evi- 
tará que te pierdas. 

- No caminar sobre las ruinas; las paredes y 
cuartos, los cuales forman un complejo arqueo- 
lógico que data de muchos siglos. 

Esta regla asegura que permanecerán por 
cientos de años más; por supuesto cambiar de 
lugar sus piedras u otras partes para algún uso 
está más allá de cualquier consi�eración. 

Respecto a la población local, su cultura, 
casas, animales, cercos y puertas, es crítico 
para un positivo futuro mutuo. En muchos 
casos la gente que vive en las áreas a través de 
las cuales viajamos son parte de la destrucción 
del ambiente natural de las mismas. En la 

- -rnayoria de los casos esto ocurre por necesidad 
y/o ignorancia 

.Esuna compleja interrogante con comple- 
jas respuestas. Por ahora acordemos que no- 
sotros .no vamos a resolver este problema du- 
rante nuestra visita. Nuestro respeto y un es- 
fuerzo por tratar de entender a través de la 
reflexión y apreciación de la complejidad, te- 
nemos la esperanza que nos ayudará a encon- 
trar soluciones para el futuro. 
• Gerente Perwian Andean Trsks 
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Impacto rnínírno 

En todo lo que haces trata de no alterar o 
modificar el proceso de vida normal de cada 
cosa y lugar con los que se entra en contacto, 
ellos son el suelo, la tierra bajo nuestros pies, 
los árboles, encima de nuestra cabeza, o la 
gente con la que nos reunimos; es la clave para 
este resultado completo. · 

Tener indicados algunos de los más básicos 
conceptos para aplicar cuando se viaja con una 
conciencia de ecoturismo que permite movili- 
zarnos a lo largo y ancho del territorio. El 
acceso al área del Salkantay es múltiple; hay 
por supuesto el mundialmente famoso camino 
inca a Machu Picchu, el cual Ud. probablemen- 
te conoce, comienza en el Km. 88 de la línea del 
ferrocarril a Quillabamba. Pero si Ud. esta 
enterado, continuando hacia arriba del valle del 
río Cusichaca, pasando el pueblo de 
Huayllabamba, Ud. llega a Pampacahuana 
desde donde tendrá una magnífica vista del 
Salkantay. Puede continuar ascendiendo a 
Sisay Pampa, desde donde tiene la posibilidad 
de ascender abruptamente al paso Palcay Casa 
y descender dentro del templado y preservado 
valle del río Aobamba, el cual llega a una planta 
hidroeléctrica. Si escoge continuar hacia arriba 
de Sisay Pampa.sa llega a la cabeza del valle, 
desde allí se vira a la derecha y se desciende a 

Salkantay Pampa. De aquí nosotros una vez 
más tenemos oportunidad de cruzar la pampa y 
ascender al paso Salkantay, de allí se descien- 
de a Colpa Pampa, donde nuevamente hay otra 
bifurcación en el camino; si se continúa para 
descender al valle del río, se llega al poblado de 
Santa Teresa y a la línea del ferrocarril a 
Quillabamba. 

J 

Por supuesto, enlazar los nombres del lugar 
mencionado, de una dirección diferente y com- 
binándolos en variados modos es lo que hace a 
esta área y su acceso tan diverso. En un tiempo 
de 3 a1 o días puedes recorrer algunas de las 
principales rutas. 

Tu próximo paso es localizar un mapa del 
área, preguntar por un competente-agente local 
de viajes de aventura, o un amigo con estos- 
conocimientos para contar con más detalleS)T." 
luego tener decidido dónde deseas ir y disfrutar 
el área. Eso realmente es de valor mientras no 
hay un asunto de tu específico interés. 

Nota: Los temas mencionados en el área de 
bases son una simpliñcación. Muchos artículos 
y algunos libros han sido escritos sobre cada 
uno de ellos; es mi deseo en este momento sólo 
presentar algunas ideas básicas, los nombres 
del lugar y rutas están bien mencionados en 
forma simplificada. Información adicional debe- 
ría ser buscada antes de dar una caminata por 
esas áreas. 
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· Estudio bacteriológico del agua 
de abastecintlento en sus diferentes etapas · 

detr�antlento , 
Lourdes Gallegos Latorre 

. 1' 

l. Introducción 
- 1 

El agua es un recurso natural de· importan- 
cia básica, por lo que tódos necesitamos 
percatarnos de reconocer los problemas y peli- 
gros que atraviesa; el ser humano requiere 
ingerir diariamente un aproximado de 2 - 2.5 

..J¡[os de agua, el que sera utilizado en su activi- 
-� metabólica; razón que conlleva a expresar 

que: La calidad bacteriológica del agua es un 
factor fundamental para garantizar la salud pú- 
blica. 

El 98% del agua en el mundo se encuentra 
en el mar y el 2% restante constituye el agua 
dulce; estando a nuestro alcance sólo las aguas 
superficiales de los ríos, lagos y lagunas, y, las 
aguas subterráneas de manantiales y pozos. 

Las aguas subterráneas suficientemente 
protegidas tienen, sin ninguna discusión, mejor 
calidad bacteriológica que las superficiales, que 

·se encuentran en contacto directo con la super- 
ficie, por lo que tienden constantemente a una 
polución de sus aguas. 

Es así que en la ciudad del Cusca el agua de 
suministro procede en su mayor parte de f uen- 
tesdecaptación superficiales (Laguna de Piuray) 
y en menor proporción de fuentes subterráneas 
(manante Maichu y manantiales· adyacentes). 
Estas aguas pueden sufrir en cualquier momen- 
to �n.a contaminación· tanto bacteriológica y/o 
qumuca, afectando al consumidor, sobre todo 

lo referente a su salud, que se ve alterada al 
,quirir una serie de enfermedades, lo que 

enviarte la polución en el aspecto más impor- 
tante de la temática de aguas. 

El presente trabajo enfoca la calidad bac- 
teriológica del abastecimiento de agua en sus 
diferentes etapas de tratamiento y de las mis- 
mas fuentes de captación, en vista de que pue- 
den sufrir una polución debido a negligencias, 
accidentes o infiltración de aguas negras, con- 
taminando de esta manera el abastecimiento. 

Las aguas naturales _procedentes· de las 
fuentes de captación son sometidas a procesos 
K'ente N2 6 Junio 1993 : 

de filtración, para su clarificación correspon- 
diente, eliminándose durante ello el 99% de 
microorganismos, para luego concluir con la 
cloración, resultado de esta última se obtiene 
agua tratada libre de microorganismos produc- 
tores de enfermedades y de sustancias dañi- 
nas, siendo pues aguas de buena calidad para 
ser utilizadas como bebida . 

Para ello señalamos la presencia de los 
miembros del grupo coliforme como indicadores 
de la calidad bacteriológica de estas a�uas. 

II. Objetivos 
. 

2.1 Objetivo general 
Determinar la calidad bacteriológica del agua 

de abastecimiento en sus diferentes etapas de 
tratamiento. 

2.2 Objetivos espec(ficos 
. Determinar la presencia de coliíorrnes tota- 

les en las fuentes- de captación (Laguna de 
Piuray - Manante Maichu). · 

. Determinar la presencia de coliformes tota- 
les en el agua cruda que llega a la Planta de 
Tratamiento de Agua de Santa Ana, en el agua 
filtrada ytratada, 

ID. Materiales y Métodos 

• Material biológico 
• Aparatos y equipos 
• Material de vidrio 
• Medios de cultivo 
• Reactivos 

Se emplearon dos métodos: uno de ellos el 
de Fermentación en tubos múltiples para aguas 
turbias (Laguna de· Piuray - Manante Maichu) y 
el otro el de Filtración por membrana para el 
agua cruda, filtrada y tratada; ambos métodos 
recomendados por CEPIS, METODOS ESTÁNDAR, UPHA 
y OMS. ' - 

3.1.Muastreo ., .. _ 
Se tomaron 35 muestras entre los meses de 
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octubre, noviembre y diciembre en 5 puntos 
muestreales por día, como es: Lagüna de Piuray, 
Manante Maichu, agua cruda, agua filtrada y 
tratada, las mismas que fueron procesadas en 
el Laboratorio Bacteriológica de la Planta de 
Tratamiento de Agua (Santa Ana). 

IV Resultados 

En las fuentes de captación (Laguna de 
Piuray- Manante Maichu) los coliformes totales 
encontrados fueron de 4'7/100 mi. de muestra, 
siendo pues en su mayor parte aguas de origen 
superficial, encontrándose dentro del estándar 
permisible, que acepta un rango de O -50 coli- 
formes totales/100 mi, para su respectivo tra- 
tamiento se requiere una simple desinfección. 

De igualformaelaguacruda, designada así 
a las aguas naturales procedentes de las fuen- 
tes de captación, en el presente trabajo arroja- 
r_?n 71 urc de coliformes totales/100 mi., encon- 
trándose dentro del estándar para su respectivo 
tratamiento de filtración y cloración, que tiene un 
rango de 50-5000 coliformes totales por100 mi. 

En lo referente al agua filtrada los resulta- 
dos encontrados fueron de 11 O u Fe de coliformes 
totales/f co mi., no existiendo la reducción del 
99% de microorganismos, en cambio existe un 
incremento un tanto considerado con respecto 
al a9.ua cruda, debido a un inadecuado proceso 
de f iltración de los tanques de filtrado. Asimis- 
mo se encuetran fuera de los estándares, que 
señalan una reducción de microorganismos para 
el agua filtrada de 2-20/coliformes totales. 

Por último, para el agua tratada los resul:. 
ta dos arrojados fueron de 1 UFC coliforme total/ 
100 mi., encontrándose dentro de los están- 
dares, los mismos que señalan de 1-211.00 mi., 
de acuerdo a la oMs y r.or debajo del'que señala 
SEDAOOSOO: 20/100 m . ' · 

V Conclusiones 

1 · -. -· La éalidad bacterioiógica del aguá. de 
abastecimiento .. en cuanto a la presencia 'de 
coliformes totales es aceptable en las fuentes 
de captación, en el,.agua cruda y en la tratada 
más no así en la/iltraqa. · - . . 

""  ,  J • • • 

2. En las fuentes de captación paracoliformes 
totales se tiene 47/100 mi. encontrándose dentro de 
los estándares _que señalan de Q - 50/100 mi. r 

• # • .._ ' - • • - 
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3. En el agua cruda, para coliformes tota- 
les se tiene 71 urc por 100 mi., los mismos que 
se encuentran dentro de los estándares que 
señalan de 50 - 5000/100 mi. 

4. En agua filtrada, para colif ormes totales 
se tiene 11 O ufc/100 mi., estando fuero del 
estándar que señala de 2 - 20/100 mi. 

5. En el agua tratada, para coliformes to- 
tales se tiene 1 urc por 100 mi., considerándose 
tolerables según UPHA y apta para el consumo 
de acuerdo a los estándares adoptados -por 
SEDAQOSOO. - 
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Algas., esperanza de la h1.i1Danidad futura 

Mar{ a E. Holgado Rojas 

Este vasto grupo de vegetales acuáticos 
presenta una diversidad de organismos tanto 
microscópicos como Ch/ore/la vu/garisde 3 mm. 
de diámetro, así como algas gigantes que al- 
canzan hasta más de 50 metros de longitud 
como Macrocystis pyrifera. En la actualidad se 
conocen cerca de 30,000 especies de algas, 
,iuyo estudio cobra cada vez mayor importancia 

, comprobarse que éstas tienen el mismo valor 
proteico que las carnes, aminoácidos esencia- 
les, vitaminas, sales minerales, capaces de 
competir con productos alimenticios no conven- 
cionales. 

El conocimiento más antiguo que poseemos 
con respecto a la utilización de las algas se 
.remonta al período del emperador chino Shen 
Hang (2700 a. C.), en esos tiempos empleaban 
algas como alimento, medicina y especialmen- 
te como fertilizante. En la época de Virgilio y 
Horacio la mujer romana utilizó en sus cosmé- 
ticos colorantes extraídos de algas. En el Perú 
el consumo de algas se remonta a épocas 
pre incas e incas, así pod�mos. observar repre- 
sentaciones de Macrocystis pynfera en ce ramios 
de la cultura Nazca, Gigartina charnissoi en 
residuos de yacimientos precolombinos. 

En la actualidad se consumen en la alimen- 
tación humana las Cloroficeae U/va lactuca 
"lechuga de mar", Monostroma quaternaria 

lechuguita de río", Codium sp. C/adophora 
egagropila "Llasq'a" que es tambié_n ut.ilizado 

por el poblador andino para el trueque o cambio 
por otros productos como· azúcar, arroz, sal, 
cebada, etc. Scenodesmus, Ch/ore/la, 
Oedogonium, Spirogira, este último conocido 
como "tao"· en los países sur-este asiáticos 
donde su consumo es ampliamente difundido. 
Las Rodoficeae Gigartina chamissoi, G. 
glomerata, G. paitensis, Graute/opia doryphora 
Porhyra columbina, P. /eucosticta,  conocidas 
como "cochayuyo", Prionitis decipiens 
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"piscuchaqui", Laminaria, Macrocystis, 
Gracillaria, Caulerpa, Lessonia, Chondrus 
Codium, Enteromorpha, entre los más consu- 
midos a nivel mundial 

En Japón, China, Filipinas, Hawai, Indochina, 
Oceanía, más de 75 especies de algas marinas 
forman parte de la alimentación diaria, en estos 
países se realizan cultivos de estos organismos 
con propósitos alimentarios en escala ind�s- 
trial. Tanto en Europa como en Norte América 
su consumo es limitado y en América del Sur el 
consumo de algas marinas en estado fresco y 
seco es aún escaso. 

Dentro de las Cyanophytas destacan las 
especies del género Nostoc conocidas como 
"llullucha .. , ·cuschuro", "murmunta", en el Perú; 
"yuyucho" en Ecuador; "amoxtle" en México; 
"ashisuki" en Japón; "dok hin" (flor de roca) en 
India, 'papas de ceremonia judía" en Hungría; 
"mantequilla de agua" en Francia; "ciruela de 
laguna" en Alemania; algunos autores sostienen 
que esta alga es el "maná" bíblico descrito en el 
Exodo. Spirulina platensis cultivada en el norte 
del Perú y cuyo consumo se reporta en México, 
Francia, Africa central, India y Asia. 

Es necesario destacar el uso de las algas en 
la alimentación no sólo por su alto contenido en 
proteínas, sino también por su contenido en 
vitaminas y minerales que ayudan a la digestión 
e inducen a la eliminación de grasa, por lo que 
son utilizadas para bajar el colesterol de la . - 
sangre; . 

Estos organismos acuáticos vegetales, 
además de ser utilizados en tecnología 
alimentaria, son utilizados también en 
cosmetología, en la industria textil, en la industria 
de materiales de construcción, en la industria 
fotográfica, en la industria de jabones, 
detergentes, lápices, crayolas, así mi�n:1?. por 
sus propiedades anticoagulantes y antlbióticas 
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su uso es generalizado en Medicina y Farrna- · 
cia, constttuyéndose este recurso en un potencial 
biológico por sí, la esperanza de la humanidad 
futura, por lo que es preciso una profusa divul- 

gación de la importancia de las Algas impulsan- 
do a su cultivo y su aplicación principalmente 
para solucionar el grave problema de la 
desnutrición y el hambre en el futuro. 

Valor nutritivo de diferentes productos alimenticios 

Material alimenticio 

ALGAS DE AGUA DULCE 

Nostoc permeliodee 
Spirolina platensis 
Scenodesmus acutus 
var. alternans 
Ch/oral/a pyrenoidosa 
Chlamydomonas sp. 
Stichococcus bacillaris 

ALGAS MARINAS 

Proteína Hidrato de U pi dos 
% carbono% % 

30-35 55. 2.3 
56-62 16-18 2.3 

50-56 10-17 12-14 
58 37.5 4.5 

36.6 58.2 5.5 
62.3 25.8 11.9 

Macrocystis pyrifera 
Gigartina chamissoi 
Gigartina agardhii 
U/va lactuca y U. f asciata 
Enteromorpha linza 
Porphyra tenere 
U/va sp. 

PLANTAS SUPERIORES 

Medicago sativa •alfalfa• 
G/ycine soja "soya" 
Ze« mays •maíz" 

AUMENTOS CONVENCIONALES 

Arveja seca 
Germen de trigo 
Levadura 
Huevo duro 
Bisteck 

31.2 57.6 
16 45 

26.4 63.6 
14.9 50.6 
19.3 46.2 

25.30 40.01 
20.4 69.6 

46.2 44.9 
35 35 

12.6 - ) 1 , 82.0 � 
. , . . . 

• 1 

24.5 61.7 
25.2 � 49.5 
36.9 , . 37.4 
46.8 2.5 
23.0 ·. o 

1.2 
1.3 

trazas 
0.04 
1.73 
o.a 

trazas 

8.9 
15 
5.4 

0.1 
10.0 

1.6 
42.0 
27.0 
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- 
Metodología' 

El área de estudio esta localizado en la 
Provincia de Manu, departamento de Madre de 
Dios, Región lnka-Perú. Como ba�e �e _opera- 
ciones se tomaron las estaciones blolóqicas de 
Cocha Cashu y Cocha Totora, ubicados a 500 
m. a la orilla del río Manu cada una y 3 km. de 
distancia entre las dos estaciones. Coordena- 
das 11 °51 'LS y 71 º19' LO a una elevación de 
400 m.s.n.m. (Terborgh 1983). 

La accesibilidad es fluvial, a lo largo del río 
Manu visitamos 19 Cochas -Lagunas- Cuerpos 
de agua, las que albergan M. niger y 
C.crocodi/us, al igual s quebradas-riachuelos 
que albergan P.trigonatus. 

Es estudio de campo esta orientado a cuatro 
etapas corno es el reconocímlentc de cuerpos 
de agua; luegoconst�uy� e_l �optt�reo en c�has 
y quebradas incluyendo pantanos, aquajalss, 
caños posteriormente es proseguido por ras- 
treo para captura y marcado, rastreo de nidos, 
comportamiento y censos. La última etapa �s 
comparacién ,y comprobaci�n de observacio- 
nes en diferentes áreas a intervalo de días, 
semanas y meses estacionales e irregulares, 
durante el periodo de estudio 1985 - 1987. 
"Proyecto Calman". 

Area de estudio 

Observaciones ecológicas de Paleosuchus 
· trigo11atus (Scheneider 1801) 

Parque Nacional .del Manu. 

Benedicto Baca ñosedo: 

Pensamos que la información Biológica �is- 
ponible sobre Alimentación, Reproducción, 
Hábitat, Comportamiento y valores lntra, e 
lnterespecffico podría permitir el diseño de un 
programa conservador sujeta a man_ejo para 
estas especies en el Alto Madre deDios. 

Introducción 

• Investigador Proyecto Calman 19851987, Manu, Peró, 
Subvención John Terborgh, Universidad Princeton, USA 

La cuenca de, Manu, entre ellos Parque 
Nacional y Zona Reservada de Man u y la cuen- 
ca del Alto Madre de Dios, se encuentran repre-, 
sentadas por la casi totalidad dé fauna reptiliana 
� nuestra amazonía. Destacan por su notable 
.nsidad entre ellos el "lagarto negro" 
Melanosuchus niger, "Lagarto blanco" Caiman 
crocoo'i/L.Sy"Lagartodequebrada" Paleosuchus 
trigonatus. Este último es reportado en 1987 
por vez primera en quebradas, afluentes del río 

. Manu y un sólo registro en afluente del río alto 
Madre de Dios, (Yanayacu). Es bien conocido 
que los Alligatoridae ocupan el hábitat acuático, 
(ríos, cochas, quebradas y pantanos), en toda 
la amazonfa peruana, también es fuente cons_i- 
derable en riqueza para quienes explotan como 
alimento y piel a nivel de una región, sin embargo 
esta actividad económica no es tomada en 
cuenta en los parámetros oficiales y si aparecen 
en ello,-estadísticamente esta valorizados muy 
por debajo de la realidad como sucede en la 
amazonf a norte y centro del Perú. Pero en la 
parte Sur oriente (Ma�u) se·�á. un comienz? al 
estudio específico de estos caimanes M. mger 
y C. crocodi/us, desde 1973-74 por el Aleman 
Kay Otte, luego por el Norteamericano Jon 
Herron -1984 y posteriormente · por el autor, 

BS-87, estimamos también datos referenciales 
 Pedro Vasques y G. Suarez: 
En este estudio tratamos de averiguar que si 

Paleosuchus trigonatus constituye uno de los 
renglones importantes para descifrar el conoci- 
miento básico sobre el enigma de su hábttat y 
comportamiento en los afluentes del río Manu y 
Alto Madre de Dios. 
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Los métodos complementarios abarcan re- 
corridos nocturnos y, alternos por sistema ·ae 
trochas ribereñas previamente abiertos y 
mapeados paralelos al cuerpo de agua, recorri- 
dos en canoas de madera. El horario de trabajo 
es muy importante, abarcan de 6.30 p.m. a 00 
a.m. y de 00 a.m. a 5 a.m. 

Reforzamós el astudio con grabaciones de 
vocalización para ubicar la presencia de estos 
en áreas inaccesibles. Las capturas fueron 
manuales. Es muy importantela potencia de 
una linterna que cumpla 3 objetivos, uno es 
detectar al animal en tamaño (Brillo del ojo), 
luego ofuscar o enceguecer transitoriamente 
para su captura, posteriormente es identtticar la 
especie por su morfometría facial y craneal. 

El fín del presente artículo es confirmar el 
registro de Paleosuchus trigonatusen su hábitat 
y comportamiento; falta complemento a datos 
de alimentación y reproducción. 

Resultados 

Paleosuchus trigonatus (Scheneider 
1801 ). Esta especie- es registro nuevo en Cai- 
manes para el PN-Manu, Zona Reservada, 
(8.Baca 1985).' Capturado 1987 en Quebrada 
Trocha-SO y RC al NW de la Estación Biológica 
Cocha Cashu y en la Ousbrada C9llpa, otra 
captura fué en Quebrada Juarez (Zona Reser; ' 
vada). Al igual se hizo otra captura en Quebra- 
da Yanayacu (Zona Cultural PNM), que desem- 
boca al río Alto Madre de Dios. 

Esta especie pertenece a la Familia 
Alliaatoridae, llamado Caiman de. quebrada, 
Caiman enano, Caiman de frente liza; nombres 
comunes según P.Vasques 1981 en· Pacaya 
Samiria. Perú 

Y dirin-dirin según Meden 197·1·en Colom- 
bia. · 

El color del cuerpo es pardo oscuro por el 
dorso, hasta la región caudal, los flancos 
ventrales es crema salpicado por manchas 
pardas, posee dos franjas transversales oscu- 
ras en la parte caudal, cuyos laterales resalta 
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bandas anchas amarillo blanquesino. No posee 
- arista transversal' anterior "a la "órbita ocular, 
párpados superiores liso y completamente 
esclerozado, lengua y paladar amarillo. 

Otra característica es su frente lisa con una 
línea negra y gruesa que corre entre el borde 
posterior del espacio inter-orbital, hasta el bor- 
de posterior de la nariz. Presenta además 2 
hileras de cresta post-occipital (siendo-la 2da 
ligeramente menos que la otra), estas son pro- 
minentes filudas y· aquilladas. [as· crestas 
caudales son sencillas con 19 segmentos indi- 
viduales, sin embargo la cresta caudal doble es 
volteada y ancha, cada escama es filuda y dura, 
que termina en punta en total son 9 ssqmentos., 

La tabla craneal es cuadrada de color pardl
oscuro, membrana timpánica también es pardo 
oscuro o negro. Las escamas y placas que 
portegen al cuerpo, alcanzan la dureza y con- 
sistencia en el dorso de los individuos adultos. 
Pueden considerarse acorazados por el dorso y 
vulnerables por el flanco por que este sector no 
presenta dureza o protección de escamas du- 
ras. Algunas veces la coloración varia ligera- 
mente con la presencia de algas pardas o ver- 
des en el cuerpo. 

Hábitat 

P. trigonatus, tiene por hábitat las quebra- 
das serpenteantes con caños, terrazas aluviales 
y riachuelos inundables._ Estos son cuerpos de 
agua que deslizan en curvas o vueltas que se 
extienden en largos y elaboradas formas de "U", 
en las que el lado externo, _cuya corriente es 
más rápida formando así la orilla, mientras qu,:•
el interno (corriente lenta), deposita arena fo
mando pequeñas playas. El ancho, espejo de 
agua varia de 4 a 30 m. dependientes a la 
fluctuación de lluvias y al drástico crecimiento 
del río Man u a la 'que desemboca y por tanto 
algunas vecesdesbordan las orillas. . . . 

Por consecuencia estos cuerpos de agua, 
son productos de la actividád meándrica del río 
Manu, quien .deja brazos del río abandonado, 
zonas inundadas-y quebradas, que en algunos 
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casos discurren en bosque de terrazas y de 
colina. El perfil batimétrico del espejo de agua 
(Julio a Noviembre) promedia en 0.40 m. en 
parte media y 1.70 m. en áreas profundas 
(Quebradas Collpa, Quebrada Trocha 50 x RC, 
Quebrada Juarez). El fondo o suelo de estas 
quebradas es suave, compuesta de arena y 
fragmentos de arcilla con lodo, adornan a ello 
troncos caidos, arbustos y ramas, dando un 
aspecto empalizado por sectores. El agua es 
cristalino, ligeramente rápido en el recorrido y 
estancado en las curvas; estimamos que la 
productividad biológica varia por los aumentos 
a la proporción del material orgánico en ere- 

,r,cientes fluviales, por lo tanto esta sujeto a la 
''eponibilidad de alimento para esta especie, 

sin embargo consideramos la presencia de 
"Pirañas" Serrasalmus sp., "Guasaco", Hoplias 
malabaricus, "Boquichlco" Prochilodus sp., 
"Sardinas" Triportheus elongatus, "Sábalo" 
Brycon melapterum, "Raya" Potamotrygon 
hystrixy otras especies de Bagre aún no iden- 
tificadas. 

Consideramos también lapresenciade "Lobo 
de río" Ptronura brasiliensis como peligro 
predator para juveniles de esta especie por 
huellas y registros frecuentes en estas que- 
bradas. 

Comportamiento 

La morfometría de la cabeza nos permite 
observar que los orificios nasales ocupan la 
parte más alta del hocico, así como los ojos 
aparecen elevados sobre el craneo, al mismo 
,;¡__el que íos oidos. La distribución de estos 

anos permite a este reptil, permanecer en 
inmersión, sacando a la superficie la parte su- 
perior del cráneo con posibilidad de oler, ver y 
oir. La disposición de estos órganos al plano 
superior también alcanzan un alto grado de 
perfección por sus válvulas capaces de ocluir 
las ventanas nasales, al igual las membranas 
nictitantes o terceros párpados que lubrican y 
protegen los ojos, también son importantes el 
aspecto de los opérculos que cierran herméti- 

camente los conductos auditivos; la pupila ver- 
tical y estrecha, es característico de su adapta- 
ción a la visión nocturna. 

Este sistema complicado capacitan a este 
reptil moverse con toda seguridad en el medio 
acuático y permanecer sumergido por largo 
tiempo, aletargado entre el lodo a veces 
estivando debajo con vigorosos movimientos 
ondulatorios de la región cuadal que trasmite a 
todo el cuerpo, las patas permanecen pegados 
al cuerpo, para mantener la dirección deseada, 
es la cabeza la que apunta su dirección y el 
fuerte coletazo hacia un costado debe ser com- 
pensado por un pequeño desplazamiento del 
cuerpo hacia el otro. , 

Se les encuentra en parejas o solitarios, 
pero al detectar la luz, peligro o movimientos 
extraños, estos se sumergen en el lugar y 
avanzan un trecho, para volver a salir, o buscan 
refugio en zonas arboladas donde la cobertura 
vegetal es compacta. Respecto a su locomo- 
ción, puede hacerlo de tres maneras especia- 
les: 

AsusTAoo; o traído por un estímulo, despega 
totalmente el vientre del suelo y apoyándose en 
sus arquedas, robustas patas, puede alcanzar 
una velocidad considerable. 

PEREZOSAMENTE; se desplaza arrastrando las 
partes inferiores de su cuerpo, sobre el suelo, 
esta marcha es lenta a voluntad del individuo 
dejando huellas considerables. 

BRUSCAMENTE; lo realizan cuando descanzan 
sobre planos inclinados orillas altas o troncos 
sobre el agua, suelen lanzarse deslizándose en 
forma torpaa mayor velocidad. 

). 

Conclusión 

• El hábitat para las tres especies de 
Alligatoridae en Manu, en si, son factores 
combinados, como-cuerpos de agua y su va- 
riación impuesta por la fisiografía local, estos 
determinan lasdtterentescondicionesde hábitat, 
río, cocha, riachuelos o caños en esta forma el 
agua es indispensable para su sistema vital de 
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supervivencia y en este medio tienen mayor 
capacidad de acción no así en tierra en la cual 
son pesados y lentos. 

• La mayor población encontrada es de 34 
juveniles, que fluctúan de 0.30 a 0.80 m. y 5 
adultos de 1.20 m. a 1.80 m., por lo que consi- 
deramos que esta evaluación no constituye un 
censo poblacional, si no, un reporte nuevo y por 
considerar a la población juvenil, sujeta a mor- 
talidad por depredación, incluyendo a esta 
también factores de sequía acentuada, cuyos - 
ejemplares se encontraron en estiva, al igual las 
horas de conteo y captura (Día y Noche), no 
fueron siempre exactamente las mismas. 

• La drástica variación en nivel de río Manu, 
por lluvias "(4 a 7 m.), crean un ecosistema· 
inestable, por las inundaciones y crecientes 
periódicos, los que favorecen: Primero, a P. 
trigonatus, en el desplazamiento sobre áreas 
específicas (quebradas, caños y otros cuerpos 
de agua, sin embargo M. niger y C. crocodilus 
se desplaza en el ecosistema sspecíñco de co- 
chas y río. En segundo lugar, favorece también. 
a la propagación de fauna ictiológica, el cual es 
principal fuente alimentaria para estos reptiles. 

• Las quebradas Collpa y Juarez, desembo- 
can en Cocha Totora, el que esta compuesto 
por 3 cuerpos de agua, y esta a su vez, hace , 
conección por caño con el rio·Manu. De las 5 , 
quebradas visitadas en Manu, no se tomó en· 
cuenta las de Altamira y SactJavaca por necesi-, 
tar mayor �servació� y �m��ment.� de datos. 
20 

• Consideramos a esta especie, importan- 
te, por el rol que desempeña en el balance 
ecológico del ecosistema Manu, así como la 
repercusión alimentaria del grupo nativo 
Yaminaguas o Sharas, los que toman como 
sustento preferencial a estos 3 Alligatoridae, 
al igual las capturas casuales por colonos. Por 
IÓ tanto es necesario activar los estudios, para 
conocer los enigmas y patrones de supervi- 
vencia para estos reptiles. 
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Factores asociados al parto dontlciliario * 
Carlos A. Zea Núñez, Rona/d Santander Col/ante, 

Edison Vivanco Quinte 

Introducción 

El proceso del encuentro de culturas desde 
el descubrimiento de América ha conllevado a 
una serie de imposiciones e integraciones en 
todos los aspectos, la medicina no ha escapado 
Ílt:�te proceso y las costumbres ancestrales 

mas se han mezclado o han resistido a los 
nuevos enfoques de prevención y curación 
respaldados por una concepción filosófica dife- 
rente. 

En la atención del parto se han observado 
conceptos y actitudes diferentes entre las co- 
munidades rurales andinas y las metrópolis 
urbanas, así en las primeras casi la totalidad de 
partos son domiciliarios, mientras que en las 
ciudades la costumbre es la atención hospitala- 
ria del parto. 

Esta costumbre citadina obedece, entre 
muchos factores, a los siguientes argumentos 
médicos: el primero, los cuidados asépticos de 
la sala de atención del parto y, el segundo, el 
poder manejar las complicaciones que pudie- 
ran presentarse. Esta última discutible, puesto· 
que aproximadamente el 90% de los partos son · 
eutósicos y casi la totalidad de distocias pueden 
ser diagnosticadas por el control prenatal. 

Estos dos argumentos se harían factores 
,favorables si el parto fuera domiciliario. . 
Además las condiciones socioeconómicas 

precarias de la serranía peruana permiten que 
en sus viviendas no tengan cuidados ambienta- 
les mínimos. 

Sin embargo la población rural de nuestra 
serranía hace una gran resistencia a la atención· 

. l I 

• Traba/o presentado en el VI Congreso Cltmtlllco Nacional 
de fstudiantes de Medicina. Agosto 1992, Cusco. · 
111 Puesto Ares Materno Infantil , i . 
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del parto en algún establecimiento de salud 'y" 
casi la totalidad de niños nacen en el seno de 
sus propios hogares. 

Por otro lado la morbimortalidad neonatal y 
puerperal de la zona no reporta como causas 
importantes afecciones o patologías infeccio- 
sas relacionadas a las condiciones higiénicas 
del parto. 

Considerando estos hechos hemos pro- 
puesto las siguientes hipótesis : 

1. El índice de natimuerto y la mortalidad 
neonatal está en relación a factores maternos 
pregestacionales y prenatales. 

2. La mortalidad neonatal no está en rela- 
ción a las condiciones ambientales del parto 
domiciliario. 

3. Existen factores culturales y funciones 
importantes en el parto domiciliario en las co- 
munidades rurales andinas. 

El estudlo ha tenido l�s siguientes objetivos: 1:. Indicar la relación que. existe entre la 
morbimortalidad neonatal y puerperal .con las 
condiciones ambientales del parto domiciliario. 

· -2. Cuanttticar la mortalidad neonatal y su 
relación con factores maternos prenatales. 

3. Identificar factores tunclonales y 
etnocéntrico culturales de la atención domiciliaria 
del parto. 

Materiales y Métodos 

El presente estudio se realizó en 24 comu- 
nidades rurales del distrito de Ccatcca, provin- · 
cia de Quisplcanchl,'departamento del Cusca, 
ubicadas entre 3,500 y 3,800 rn.s.n.m. en la 
sierra sur oriente de k>s Andes peruanos. · 
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Sujeto de estudio 

1. 105 mujeres con historia obstétrica, se- 
leccionadas por muestreo no probabilístico. 

2. 155 parturientas y recién nacidos con 
trabajo de parto domiciliario, seleccionados en 
función a referencia temporal. 

3. Un grupo de 14 parteros tradicionales del 
distrito. · 

lnstnunentos 

Nº 1 Historia obstétrica de las madres 
Nº 2 Aspectos sobre el parto domiciliario 
N11 3 Conversatorio con parteros tradicionales 

Análisis 

Se realizó el análisis estadístico de relacio- 
nes, distribución de frecuencias y análisis de 
correlación y regresión gradual de Pearson 
para las variables implicadas. 

Se identificó factores funcionales del parto 
domiciliario respecto a la posición de la partu- 
rienta en el momento del parto, la frecuencia de 
desgarros y sobre factores etnocéntricos cul- 
tu rales, identificándose la procedencia del 
partero, aspectos simbólicos, actitudes respec- 
to a la concepción del equilibrio "frío - cálido" de 
su cuerpo, respecto a la enfermedad, rasurado 
y presencia de familiares. 

Resultados y discusión 

Se ha observado un elevado. índice de 
natimuertos en relación a los grupos etáreos: 
menores de 21 y mayores de 36 años. Los 
índices de natimuertos en los grupos encontra- 
dos está en relación a factores maternos 
pregestacionales y prenatales, · 

No se ha encontrado diferencias significati- 
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vas de mortalidad neonatal y mortalidad en 
menores de 1 año, siendo los factores maternos 
poco probables en este grupo. 

Las correlaciones de paridad y mortalidad 
neonatal fueron significativas para fallecidos 
durante la primera semana, y naonatos y meno- 
res de 1 año en relación a la paridad que implica 
un factor materno relacionado. 

La media de pesos de recién nacidos encon- 
trada se ubica en relación a las tablas NCHs, al- 
rededor del percsntil 25 y dentro del peso con- 
siderado como "peso insuficiente", que obede- 
ce a factores maternos asociados como 
multiparidad, período intergenésico corto, ed
des de riesgo obstétrico, deficiencias rnineraló 
y vitamínicas durante la gestación en direct
relación con la mortalidad perinatal, que condi- 
cionan un bajo peso para la edad gestacional o 
prematuridad, asociados finalmente a factores 
socioeconómicos. ' 

Además hemos podido identificar factores 
culturales importantes para la población en el 
acontecimiento del nacimiento, acordes con 
concepciones propias de la comunidad rural, a 
través de símbolos ancestrales andinos y que el 
partero tradicional respeta, como el de no des- 
vestir a la parturienta, que puede también signi- 
ficar respeto por la mujer, la creencia del amarre 
en función del equilibrio orgánico y las carac- 
terísticas familiares del acontecimiento, como 
ya se manifiesta en otros estudios, lo que per- 
mite que el parto tenga mayores componentes 
de apoyo psicológico a la salud del niño y de la 
madre. 

Además se han identificado factores funcio- 
. nales que en esta oportunidad sólo son identJf i 
cadas y que necesariamente requieren de i.1) 

rnayoresíudio, como lo es la posición de cuclillas
con que realiza el trabajo de parto, que tendría 
ventajas fisiológicas porque permite una posi- 
ción vertical descendente para el RN que facili- 
taría el trabajo materno. El casi inexistente el 
reporte de desgarros en el establecimiento de 
salud y la manifestación de los parteros tradicio- 
nales de una incidencia mínima es un factor 
sumamente interesante y que podría estar en 
relación a la posición del parto. 
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Técnica de Montaje de Fleboto:rninos 
Parte II* 

Miguel A. Fernández G .:" . . 
Los f lebotominos colectados deben de 

preservarse en viales de vidrio o plástico conte- 
niendo alcohol al 80% para su mejor conserva- 
ción, cuidando de no colocar más de 30 
especímenes por vial. 

Para la determinación taxonómica de los 
especímenes se requiere el montaje perma- 

nte de los mismos, son muchas las técnicas 
ue se han diseñado y se ha experimentado 

siendo la técnica de Fernández, R. {1990) {cita- 
do por Fernández, M.A., 1991) la que mejores 
resultados nos ha dado. 

Con algunas modificaciones que mejoran el 
resultado del montaje permanente las directi- 
vas son las siguientes : 

1. Desengrasar los especímenes en alco- 
hol al 80% por espacio de 5 minutos. 

2. Clarificar los especímenes en una solu- 
ción de hidróxido de potasio {KoH) al 10%, puede 
ser bajo dos modalidades: 

a) En frío, se somete los especímenes al 
KOH por 24 a 48 horas, hasta su total clarifica- 
ción. 

b) En caliente, se somete a los 
especímenes al KOH por 30 minutos, luego se 
calienta el KOH por 3 a 5 minutos, cuidando de 
que no llegue al punto de ebullición. 

3. Neutralizaren lactofenol sometiendo los 
 pecímenes por 30 a 60 minutos. · 

4. Fijar y deshidratar los especímenes so- 
metiéndolos a una batería de alcoholes de 50, 
70,80, 85, 95% y en alcohol absoluto por 5 
minutos en cada uno de ellos. 

5. Diafanizar los especímenes en terpineql 
o creosota, por 30 a 60 f!linutos. 

• La Pene I salió en el Ng 4 de K'ents • . .' · 
•• Centro Regional de Referencia de Entomologf a IM<JICS 
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6. Disección y montaje en una gota de 
euparal sobre una lámina portaobjetos. 

7. Cubrircon una laminilla y dejaren horno 
a 60 grados centígrados por 3 a 4 días. 

8. Rotular la lámina colocando una etique- 
ta al lado derecho con los datos sobre lugar y 
fecha de colecta, tipo de colecta, hora de colec- 
ta y nombre del colector. Y otr? et�queta en el 
lado izquierdo con el nombre clentltico del es- 
pécimen, el medio de montaje y el nombre del 
que determinó la especie. 

En el paso 6 se debe tener en cuenta que la 
cabeza de la hembra debe quedar con el frente 
pegada a la lámina portaobjetos. de tal forma 
que se pueda observar el cibario y la faringe. La 
cabeza del macho debe quedar con la frente 
hacia el observador. 

Blbllografia 

Fernández, M.A., 1991: "Técnicas de Colecta, 
Montaje y Crianza de Lutzomyia spp. 
Franca, 1924 (Díptera: Psychodidae, 
Phlebotominae) � Seminario Curricular 
de la Facultad de Ciencias Biológicas de 
la Universidad Nacional de San Antonio 
Abad del Cusco. 50 p. · 

Femández, R., 1990: "Técnica de Montaje de 
Flebotominos·. Technical Document, 
Entomoloqy Lab. NAMruo-Lima. 2 p. 



Proyecto de abastecitniento de agua para 
la ciudad del Qosqo del río Vilcanota · 

El abastecimiento de agua de la ciudad del 
Qosqo actualmente se realiza de la Laguna de 
Piuray y un grupo de rnanantlales cuyo volumen 
total constituye 41 O 1/seg., teniendo una nece- 
sidad hasta el fin del presente año de 880 1/seg. 

· Aumentar los volúmenes de captación de 
las fuentes 'indicadas es ya imposible por la 
limitación de los recursos de agua,. 

El déficit existente de agua potable negati- 
vamente influye en las condiciones de vida de la 
población, en el trabajo de todas las empresas 
y organizaciones, asimismo, lo que es más 
importante, en la situación sanitaria de la ciu- 
dad, lo que puede provocar la aparición de las 
epidemias sin medidas básicas para controlar- 
las. Los especialistas de la Firma Mixta Sovié- 
tico-Suiza 11MOSEIKO-PROYECr", de la Firma Mixta 
Rusa-Peruana "aoss-senu", conjuntamente con 
la Empresa seoxoosoo, examinaron la posibili- 
dad de utilizar complementariamente otras 
fuentes para el abastecimiento de agua a la 
ciudad. 

Entre ellas fu e ron estudiados los ríos 
Vilcanota en Huambutío y Huayllabamba, la 
Laguna Pomacanchi, la Laguna Huacarpaycon 

. el río Lucre. · 
Como resultado de la comparación técnico- 

económica de las diferentes variahtés de capta- 
ción de agua para la ciudad, la más competente 
resultó la variante con captación de agua del río 
Vilcanota en la regió11 de'Huambutío, utilizando 
el caudal de la Laguna Huacarpay. La última 
fuente, por sus recursos, no puede· abastecer 
las necesidades de agua de la ciudad en pers- 
pectiva, sin embargo la inclusión de ella al 
sistema de abastecimiento de agua a la ciudad 
permite mucho más rápido, y con menores 
gastos, liquidar la escasez existente de agua, 
fuera de eso permite sustancialmente mejorar 
el trabajo de la Planta de Tratamiento, ya que 
será un purificador natural del agua enviada 
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desde el río Vilcanota, especialmente en el 
tiempo de crecidas. 

El esquema propuesto de abastecimiento 
de agua a la ciudad se muestra de la siguiente 
manera: 

En la Primera Etapa, hasta mediados del 
año 1993, se construirá la estación de bombeo 
con la bocatoma de la Laguna Huacarpay; la
tubería hasta la ciudad en 2 líneas de tubos
concreto reforzado de 24" de diámetro, la planiá 
de tratamiento de agua y las estaciones de 
rebombeo en San Jerónimo y San Sebastián, lo 
que permitirá satisfacer las necesidades de 
agua de la ciudad hasta el año 1995. 

En la misma primera etapa, pero en la se- 
gunda sub-etapa, hasta mediados de 1994, se 
levantará el barraje, la bocatoma y la estación 
de bombeo sobre el río Vilcanota, asimismo una 
línea de tubería del río hasta la Laguna 
Huacarpay. El conjunto de obras enumerada 
permitirá abastecer de agua a la ciudad hasta el 
año 2000. 

En la Segunda Etapa de construcción, en el 
año 2000, se construirá la 2da. línea de tuberías 
desde el río hasta la Laguna Huacarpay, la 3ra . 
línea de tuberías de la Laguna hasta la estación 
de bombeo San Sebastián, se ampliará la plan- 
ta de tratamiento del agua, se instalará maqui- 
naria complementaria en las estaciones de 
bombeo y la ciudad recibirá 1,200 litros cad
segundo o 38 millones de metros cúbicos alª'\) 
de agua limpia de calidad potable, lo que con,
pletaments cubrirá sus necesidades hasta el 
año 2010. 

. Es necesario señalar que la elección de la 
fuente del río Vilcanota· y el sistema propuesto 
de abastecimiento de agua de la ciudad permi- 
tirá el futuro, con gastos mínimos, resolver los 
problemas de abastecimiento de agua de la 
ciudad del Qosqo para un plazo más largo. 
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Todas las instalaciones del presente siste- 
ma de abastecimiento de agua a la ciudad se 
levantarán teniendo en cuenta los adelantos 
novísimos en la rama de abastecimiento de 

agua. El trabajo de ellas prevé llevar un 
régimen automático. El manejo a distancia 
permitirá en cualquier situación encontrar 
una solución óptima. 

Indicadores principales 

Volúmenes de agua enviada 
en millones de m3/ano 

litros/segundo 

En la 1 ra. Etapa 

I Entre ellos 1 ra. Sub-etapa 
¡ 

Í En la 2da. Etapa 

: .cnqitud de la tubería de agua en Km. 

Este es, ; : , . · · '.as rasgos, el proyecto de 
abastecirnien-. ·. ?,gua potable para la ciudad 
del Qosqo de! · ,,i;canota, también conocido 
corno Plan M;_ ··: .. �r;) 2020, que la Empresa Mu- 

25 
800 

15 
470 
38 

1200 
37 

nicipal de los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado del Qosqo (seoxoosoo) está 
empeñada en concretar para beneficio de las 
nuevas generaciones de qosqorunas. 

La revista "K'ente" saluda al.Instituto ·de Manejo de Agua y 
Medio Ambiente  IMA (Región Inka) por su II Aniversario, deseándole los 
mejores éxitos en los trabajos de manejo y gestión ambiental y en la preservación de 
los recursos naturales en las cuencas andinas de Pomacanchi, Paruro y Mapacho, 
donde viene atendiendo a 4. 700 familias de 35 comunidades campesinas en un área 
total de 56.500 Has. 

El Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente  IMA. 
durante el primer trimestre del año ha desarrollado las siguientes actividades: 

• zanjas de infiltración 55.8 Km. 
·• terrazas de formación lenta 362.3 Has. 
• instalación de viveros 7.0 viveros 
• producción de plantones 290.0 mill. 
• agroforestería 84.5 Has. 
• plantaciones masivas 120.1 Has. 
• lombricultura 5.0 módulos 
• investigación y sistematización 2.0 Doc. 
• educación ambiental 30.0 eventos 

El IMA, sigue y seguirá trabajando por la Región Inka. 
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CARATULA 

Cuando se caza para sobrevivir no significa estar depredando la fauna existente en 
el lugar, como lo hacen los nativos de nuestra �rr)°a-zorúa. �· 

Cazar animales que se hallan en peligro de extinción o situación vulnerable, como, 
los Lobos.de Río, Caimanes, Ocelotes, o Vicuñas, para darse el placer de vestir o adornar, 
no compensa el grave daño que se realiza frente al rol que debe cumplir la especie dentro 
de su ecosistema. 
Foto: Asociación de Conservación para la Selva Sur (ACSS) 

.... ·- .. 
' . - 

K'ente 

Editor : Osear Olaiábal Castillo 
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K'ENTE: Vozquechua que significa picaflor, besaflor, colibrí y que agrupa a todos los 
integrantes del orden Trochilidos. Se refiere a pequeñas aves de plumaje brillante, propias 
del continente americano, cuya labor principal es la polinización, gracias a la cual dan lugar. 
a frutos y semillas para asegurar su supervivencia en nuestro planeta: Los antiguos peruanos 
no permitían su captura ni cacería conscientes de su rol prod�ctivo en el ecosistema agrario. 



Empezando a caminar 
·". 

El Perú es un mendigo sentado en un banco de oro -di]o Rmmiondi- en clara alusión a 
todos los recursos que poseemos. Más de 52,000 especies de flora. y fauna, quizás esta alta 
biodivcrsidad sea nuestro mayor patrimonio, el cual si lo explotamos sin perturbar demasiado su 
�,mbienle, tendremos lugares para mostrar nuestro gran potencial genético y paisajístico. 

Es por esto que se crea la reseroaprioada bosque nublado, en el valle de Kcosñipata, fruto 
del esfuerzo de la Asociación de Conseruacion para la Selva Sur, cuyo fin es protege� In cuencaalta 
del río Kcosñipata, por que la tala y la agricultura están dejando espacios vacíos y por consiguiente 
causando una erosión elevada y la perdida de flora y fauna existente. 

Este es un lugar que sirve como barrera, impidiendo el paso de nubes que vienen de la parte .. 
amazonica, así las plantas captan el agua y por filtraciones van formando los afluentes del río-Madre·· 
de Dios. El bosque es el hiibitaí de más de 100 sp. de Orquidcas, Oso de Anteojos, Gallito de las Rocas,' 
Quetzal, etc. especies que par sus características son bien cotizadas en el macado inlcrnacional, 
entonces es necesario hacer un manejo racunta! de estos recursos, evitando la recolección y la caza 
furtiva. 

Con esta clase dr inicuniras, estaremos prcscroando lugares donde la ciencia no Ira cu! rado 
y donde quizá podamos encontrar los remedios r¡11t: 11os hacen fa/In. Se dio el primer gra11 paso en el 
departamento del Cusca. ... ¿Cuándo será el segundo? 



PLAGAS Y ENEMIGOS NATURALES 
EN EL CULTIVO DE PAPA EN COSCO 

Raúl Mendívil Riverost: 

· -Metodologia 
Frente a esta problemática, elCADEP J.M.A.. 

se planteó llevar adelante el presente trabajo de 
investigación, con la partiejpación de los equi- 
pos de campo de los distritos de Limatambo - 

. Ancahuasi, Chinchaypukyo, Anta - Warocon 
y Mollepata, de la provincia de Anta y el equiJ.. 

· · de Chumbivilcas. 
El trabajo fue realizado en las comunidades 

consideradas más representativas en el ámbito 
de trabajo del CADEP; para el efecto debe 

· · · mencionarse que el mismo comprende 5 zonas 
geográficas correspondientes a diferentes pi- 

. sos ecológicos, éstas son: 
1. Chinchaypukyu. En ésta se eligieron tres 

comunidades: Rumicancha (3870 msnm), 
Pampanapampa (3670 msnm) y 
Paucarccoto (3185 msnm). 

2. Mollepata. Se eligieron dos comunidades: 
Huamanpata (2910 msnm) y Marcahuaylla 
(3400 msnm). 

3. Anta-Warocondo. Se eligieron dos comuni- 
dades: Haparquilla (3330 msnm) y 
Saratohuaylla (3505 msnm). 

4. Limatambo-Ancahuasi. Se eligieron dos 
comunidades: Huamanchacona· (367() 
rnsnrn] y Misquiyacu (2785 msnm). 

5. Santo Tomás. Ubicada en la provincia 
Chumbivilcas; se eligieron tres comunida- 
des: Quiñota, llusco (3570 msnm) y 
Wañaccahua (3740 msnm). 
Se realizarcm dos tipos de evaluaciones: 

directas e indirectas. 
las evaluaciones directas se hicieron me- 

diante una red entomológica, tomando en cuen- 
ta un número determinado de golpes de red ( 50) 
por campo, las poblaciones colectadas fueron 
identificadas y cuantificadas. (") Coordinador Zonal Anta - CADEP J.M.A. 

lntroduccián · :. , · ·· 1 

Las plagas en el cultivo de papa en Cusca 
representan uno de los problemas de mayor 
importancia para la producción de esta especie, 
especialmente en condiciones de los pequeños 
productores en comunidades campesinas. . .. . . .. } 

Puede estimarse en 30 a 40% las pérdidas . 
ocasionadas por éstas, lo que nos indica· el · · 
efecto que producen en la ecenomía familiar:. 

La orientación generalizada para el control 
de plagas en nuestro medio es mediante el uso · 
indiscriminado de insecticidas, los que eviden- 
temente no han tenido los efectos esperados. 
El uso de éstos ha provocado et ectos secunda- 
rios en el agroecosistema, potenciando por un 
lado la resistencia de las _plagas a los insectici- 
das· y provocando mayor dependencia de la 
aqriculíura hacía los insumos externos. . . 

El . empleo descontrolado de insecticidas 
corno método unilateral de control no puede ser 
exitoso, toda vez que adolece de dos aspectos 
importantes: a) no se conocen adecuadamente 
las plagas, su dispersión, su impor1ancia eco- 
nómica, etc. y b) las recomendaciones para el 
empleo de insecticidas se basan, casi exclusi- . 
vamente, en información comercial foránea, . 
debido a la falta de un programa sostenido de 
investigación capaz de elaborar alternativas 
tecnológicas viables. 

Con el presente trabajo de investigación 
trataremos de cubrir necesidades como el de 
determinar con exactitud cuáles son las plagas 
importantes para el cultivo de la papa, cuál es su 
dispersión geográfica y cuáles son los enemi- 
gos naturales que podrían constituir un polen- 
ciat para un manejo adecuado de plagas. 

K'l·nlC' Nº 7, ,\,to.\fo 19'C}.¡ 
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Las indirectas sé hicieron a través de trampas 
de dos tipos: a) de caída {vasos descartables con 
alcohol y kerosene, colocados en el suelo) y b) 
atrayentes (banoojas amarillas con agua y alco- 
hol). 

· Et trabajo fue considerado dentro de tas acti- 
vidades del Programa de Producción, Infraes- 
tructura y Comercialización {PIC) del CADEP. 

En este sentido participaron todos los equipos 
de trabajo en las diferentes zonas consideradas a 
través de un responsable de investigación. 

' . : . ·.. '. ! '\ ' . t � . • . • , • • . . 

Adicionalmente se contó con el apoyo· de 
técnicos �gropecuarios:que fueron Ios encarqa- .. 
dos de realizar las colecciones Y. evaluaciones. 

El asesoramiento esíuvo a cargo del Dr: Erik. 
Yábar y un coordinador. ·· · 
Resultados 

De acuerdo a Ío q�e se esperaba, las plaijas 
registradas se han encontrado en préctícamente 
todas las zonas visitadas, tal como se observa en 
el cuadro siguiente: 

Cuadro 1 

Dispersión Geográfica de las Plagas registradas 
en el ámbito de trabajo del CADEP 

,, • • •• �, t • . . • • 
(') (1) Otm0ta, 3590; (2) Satoloftuaylla, 3505; (3) Llusco, 3570, (4) Waftteahua, 3750; (5)Paucarcoto, 3185; {6) MlsqlJ!Yaqa, 2785; (7) Pampana, 

3670; (8) Huamanchacona, 3670, (9) Huamanpala, 2910, (10) MarcahuayRa; (11) Oc;,113970; (12) Haparqulla, 3330; {13) Pulpo,o. 3950. 

Orden Famllta Especie Localldad(") 

Coleoptera Ctuysomelidae Dlabrotica slcuanica (1}; (2); (3}; (4); (5); (6); (7}; (8). 

D. speciose (6); (9}; (5); (10). 

Epilrlx spp. (11}; (7); (5}; (9); (10); (12); (2); (6); (8); (4}; (1); (3). · 

Calligrapha cvm1inea (13). 
Meloidao Epicauta spp. (4); (9); (6); (J}. 
Scarabaeldae Macrodatytus sp. {9); {10). 

Ancognátha, Heterogomphus (4). 

Curwllonldae Premnolrypes lalithorax (8); {2); (4); (12); (3); (1); (13). 

P. solanlperda (4). 

P. pusillus? (2). 
Hymonoptera Pergdao AconJulecera ducra (5); (6); (8); {4); (12}; (2). 

Acoruulocoru sp. (o); (10). 
• .epidoptera Gelechildae Phthorlmaea opBrculella (4); (9); (2); (12); (3). 

l Pyraldae Stsnoptycha coelodactyla (8}; (10); (1); (12); {2); (3); (7). 
Homoplora Clcadelfldae Empoasca (7}; {5); (9); ( 12). 

Aphidldae MyzusMacrosiphum {9); (10); (12); (6); (8); (4); (1); (5); (2). 

Psylldae Hetoropsylla ( 11 ); (9_); {6); (7); (8); (5); (2); ( 12). 

Tirysanopte,a Thrtpldao Frankllnlella (9); (11); (5): (2); (12); (10); (7). 

Orthoptera G�lldae· Grytlus asslmllls {9); .(5). 

Acrkldae PedJes, Trimorotropls (6); (12). 

Oiptora AgromyzJdao Uriomyza spp. (11); (2): (12); (7); (5): (9): (10); (6); (8): (4); (1); (3). 

•,. :•. , 1 � • •• 
Phorldao n.d. ( 11 ). ,,· ... . .. 

• ¡,.¡,t •••• . . 
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Las plagas como el complejo del gorgojo de enemigos naturales también. muestran una dís- 
los An�s, barreno del tallo ·e illa pueden'consi- · persión sum�1mente amplia; �ún no. se han reañ- 
derarse como las más generalizadas, nosólo por zado estudio� aJ respecto pero pueden adefantar- 
su ampfia dispersión sino también por la unifor- se ya un potencial de éstos para elaborar progra- 
midad que muestra su comportamiento . .: mas de manejo de plagas a partir del control 

El caso de la mosca minadora es interesante biológico existente en la zona 
porqué se encuentracasi en todo el ámbito deí . PuedetomarseromoejemptolosSyrphydae, 
CADEP � pero su importancia está en función de Hemerobiidae y Coccinellidae, que se encuen- 
las condiciones agroecológicas donde sepresen- tran difundidos en fa zona del CADEP y que mlJ'f 
te, así como del manejo que se haga del cultivo, bien pueden ser adaptados a sistemas de control 
especialmente en el manejo de insecticidas. integrado de plagas, aunque consideramos que 

Como se ha visto en el caso de las plagas, los el presente trabajo es bastante general. 

", · ·:· ,;:, . · ---: ._ . <;uadr�J .. . , 
Enemigos naturales colectadcs en el ámbito del CAr>EP - Cusco 

Orden FamlDa Especie Localldad (•) 

Coleoptera CocdneDidae Hippodamia conve,gens (1); (2); (3); (4). 
.. 

Enopissp. (2); (5); (6); (7); (3). 
Cocdnellina sp. (1); (2); (6). •; 

Scynnussp. (6). 
n.d. (6). 

Carabidae Pferostlchus sp. (8). 
., 

n.d. (6). 
n.d. .. (6). 
n.d. (7). 
Anisoclactyfus sp. (2). 
n.d. (2); (4). 
n.d. (8). 

Tenebnoridae n.d. (2); (4). 
'., .. ..,,"'Viera q,unae ltJ; (!>J; lOJ; (!I). 

Mk:mgastsrinae (6); (5). 
lchneumonldae n.d. (2). 

tui. (5). 
n.d. (6); (8); (7). 
n.d. (10). 
n.d. (6). 
Trachlsphyrus (11). 

:"era ..... ,-·-º ' · __ ._s sp. {tjJ • 
Chlysopidae Ch,yscpsrla oxtema (12). ·.·. 

}�ora 10818VIOil8 na. t:>J. .. 
n.d. (13). 
/ncanyia sp. (8); (5) .: 
n.d. (5). 
nd. (8); (5). 
n.d. (8). . .. 
Syrphus shorae (6). 
Toxomerus sp. (13); (6). 

, 
Pfatyche/1115 chalconotalus (14)';. {13}; (6). 
Allograpta exotlca (10); (11);, (5}; (1); .. (O); {6); (1�). .,. 

,. 

. . ... ·a.,,•'• . ' .... ,1 'J •• .t ..•• . . . .• 
• ,,., •••• , •• ·•\•·· • Í•. • .. 

(") (t) P1ocarc.oto, 31�; (2) �la. 3330; (3) lknco, 3570; (4) f'� 374<ÚS) So�oti'uayili; 3505;' (6) Misqutpcu:278S; (7) P� 
3J70. (8) HUM!llndlaconll, 3870; (9) R&nlcanr::t., -9870; ( tfl) Chnchoypucyu, 3170; ( 11) Ocra. �o. ( 12) lwnativnbo. 2500; ( 13) Mait:ahua� ( t 4) 

···: ... 

'·· ff.' •• 

4 K'tnlr �7. Agml• 1994 



Dlscusián 
Se ha encontrado una delíctencla bastante 

fuerte en la revisión bibliográfica para tener maya- 
res elementos de juicio sobre la presencia de 
plagas y enemigos naturales en fa zona. · 

El número de especies que alcanzan niveles 
económicos de importancia es relativamente re- 
ducido, por ro que puede asumirse, en forma 
preliminar, que gran parte de los productos quími- 
cos empleados para su control, en general, no 
responde a la reaf ldad. 

De esta forma puede extenderse esta opinión 
, a la fom;ia .en que.son elaborados gran parte de 
- los paquetes tecnológicos; éstos normalmente no 
son elaborados como una alternativa a la proble- 
mática real existente en la región y, por el contra- 
río, se basan en información extraña que, lógica- 
mente, no puede alcanzar niveles significativos 
de adopción y, mucho menos, constituir allerna- 
tivas de mediano y largo plazo. 

Sin necesidad de realizar estudios sofisticados, 
conviene resaltar dos aspectos importantes: a) 
un número significativo de especies plaga nece- 
sita ser revisado y/o modificado y b) es necesario 

contar con, al menos, un centro de consulta en la 
identificación como en el desarrollo de estrate- . . 
gias de manejo de plagas. 

Un aspecto importante a considerar es que el 
control de plagas no debe basarse únicamente en 
la presencia o no de una determinada plaga sino 
en la presencia y el nivel poblacional de los 
enemigos naturales; al mismo tiempudebe reco- 
mendarse la elaboración de estrateqias de mane- 
jo específicas en función a la presencia de 
parasitoides y/o predadores. 

También se observa que algunas de las es- 
pecies colectadas se distribuyen ampliamente en 
casi toda la zona de estudio, por lo que es factible 
elaborar estrategias de colonización y 
repoblamiento a partir de estas especies, por 
tratarse de especies naturales ampliamente 
adaptadas a la región. 

Es fundamental en el desarrollo del control 
biofógico, impulsar el empleo adecuado de insec- 
ticidas. lncuestionablemente existen. zonas en 
que las plagas no alcanzan niveles .económicos 
de importancia debido a la presencia de altas 
poblacio�e� de_ enemíqos · naturales. 

CADEP "'José Marfá-Argrredae" 

. t ' 1::· 

: ·!·.,,a CADEP "José Maria Arguedas" es una asociación civil sin fines de lucro, que viene trabajando· 
desde' hace más-de 25 años en sectores rurales deprimidos de la provincia de Anta, Chumbivilcas eri el 
depart�'?'enio de}Cu�.y�� provincia de Cotabambas� �P�!�����-r��º"'.fendo acciones de desarrollo, 
educaaon y salud allemahvit-· . · .... · .. , . · . 

Para el cumplimiento de nuestros objetivos v�nimqs. re;-i��f��1��.pfü�ramas orientados a un 
desarrollo sostenible-a través de un trabajo a nivel de cuencas y m!c��n��' mediante la ejecución de: 
• Programa de Sostenibilidad Ambient�I ., · " · · · ·· · 

•. • ••.. ,'' - ...... :1J' ', ·' • • Programa de Sostenibílidad Económica 
• Programa de Sostenibílídad Democrática · · · ··:"·:.,·, ' : · · :,,1 <•. · ·., ·, '�, 
• Programa de Autonomfa Cultural y Mujer Campesina .. ' ; ': · · 
• Programa Alternativo Campesino de Salud Jntegral . . . _'' ;: ·· ·. : 

Con la realización de estos pmgrnma�, el CADEP "JMA" beneficia a: -. ,.,. · 
• J 1.514 familias campesinas, dislribuidas en 1 },l comunidades y an�xo., de 6 distritos de la provincia dl• 

An�. . 
• 2.9f,7familiascampesina.c¡distribu;dasen29comunidadl-sJ<'4c1isúitc"fidé1lapm�indacl('Ch\1mbivikas. 
• 4.684 familiascampe"Sinasdistribuitfascn54 comunidades �fo·2liisiritos�e la p�>vincia de Cotabambas, 

Apurímac. · • 

. . .: ·:: ,. 
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.. CONSEJO PARA EL MANEJO DE.:BO�.QUES 
:\ . 

Resumen Ejec:utivo ·:· 

Panorama Internacional existen serios problemas con el manejo de este tipo de 
En los últimos años se ha generalizado la preocu- bosques, Y segundo que la madera de bosques templa. 

pación pública mundial por la degradación y destruc- dos es intercambiable con la tropical para varios usos, 
ción de los bosques tropicales, para los cuales diversos necesitándose una concertación 'en cuanto a precios y 
estimados indican una deforestación de 17 millones de cor:idiciones de mercado, dentro de una misma organi- 
hectáreas por año. Este tipo de bosques ubicados casi zación, 
en su totalidad en países en desarrollo, con altos niveles En este contexto nace el Consejo para el Manejo de 
de pobreza, son _los más ricos del planeta, con una Bosques (FSC), como una organización sin fines de
diversidad que abárca entre el 50% al 70% de todas las lucro y sin afiliación gubernamental, para promover #
especi�deplantasyanimalesqueex.istenenelmundo, manejo de bosques naturales tropicales, templados 
y un banco genético que es base primordial para el boreales, así como plantaciones, a través de la certiñ- 
desarrollo de la biotecnología del mundo. cación de su manejo sostenible. Pretende ser una res- 

. La creciente preocupación pública por evitar la puestaalasnecesidadcsdclosconsumidoresdeasegu- 
amenaza de degradación de estos bosques y los efectos rar su provisión de madera producida en forma ambicn- 
adversos a todo el planeta que ello conlleva, ha condu- talmente sana Y de los productores, de acceder a 
cido a que los consumidores en muchos paf ses desarro- mercados que aseguren conocer el origen de la madera. 
liados busquen formas que les permitan asegurar que La participación dentro del FSC se plantea como 
sus compras no contribuyan a esa destrucción: Esta voluntaria, se pretende tenga una base de aceptación de 
preocupación se ha manifestado de diversa fonna en todosJosinvolucradosenelrnanejooutilizacióndclos 
los países consumidores desde regulaciones en varios productosdeJ bosque,porcstarazónschapropuestoun 

.: . países, principalmente europeos, prohibiéndose el uso conjunto de principios y criterios, de carácter general, 
·.de madera tropical en construcciones públicas, salvo que guíen en la certificación del manejo en el mismo 

que se asegure de que proviene de bosques adecuada- terreno. 
ffiP..ntemañejádos,hastapresionesde·grupósecologistas Se ha iniciado un amplio. proceso de consulta 
radicales que plantean boicots al comercio de produc- mundial que involucra a países.productores y consu- 
tos de bosques tropicales. midoresdeproductosforestaksdetodotiwdebosqucs, 

. Dentro de las diversas iniciativas para ayudar a de- para evaluar el grado de aceptación y viabilidad que 
· tenerladestruccióndelÓsbosqucstropicales,scconsi- puede tener esta organización y la iniciativa de la 

-dera el Acuerdo lnlemacional de las Maderas Trópica- certificación de origen de la madera. 
· .les (AIMT). como el instrumento internacional más Contexto Nacional 
¡ _ importante para una gestión racional de los bosques � Perú tiene casi el 60o/o de su superficie territori
·· tropicales. Este acuerdo, para cuya aplicación se creó cubierta de bosques tropicales, los mismos que 

la Organización Internacional de Madcw Tropicales ubican principalmente en la región amazónica deno- 
(OIMT), tiene como objetivos principales fomemar la minada .. selva". Estos bosques están sometidos a una 
gestión forestal, la transparcnda''der mercado y la deforestación anual estimada en 300,000 ha., básica- 

. cooperación para la conservación de los bosques tropi- mente por la agricultura migratoria y la ganadería 
cales. , . · · · · · · · ·· ,.·· extensiva. 

.. , Al interior de esta organización, los países produc- Los bosques que el Estado destina para ta produc- 
tores y et sector de ON(is están planteando la amplia- ción permanente de madera y otros productos foresta- 

. ció�, ��I ��erdo. ��.:."JJ����cJ.�i�:,\�m�ién ,!r:. ... ,.J,,�.� ,�-��.��-�· �,�d?. .. ����!-�n, ��t���s a una 
bosques templados y botca1es, por aos-raiones princ(.: · :·cxaracclOl'f selectavá",' sin: rcsponsab,hctaéjes de 'º" 
pales: primero, que informes recientes señalan que extractores sobre la reforestación ni el manejo. La 

industria maderera no está ligada al bosque, ya que se 
abastece en un 80% de pequeños extractores, que (•)Fundación Peruana para la Conservación de la Nnluralc· 

z.1: Ríc:11do Palma G-1, Urb. Sta Mónica, Cusco. 



operan mayormente en la informalidad. mediante con- 'prÓCCSO· ñariia el: manejo, ya :que éste no existe en 
tratos de extracción sobre superficies menores a 1,000 nuestro país de manera plena. ni puede decirse que se 
ha. para los que la ley no exige manejo. logrará en corto plazo. lgualmente,sehapJanteadoque 

Las estadísticas de producción de madera elabora- la certificación en Perú debería darse dentro de una 
da de los últinios'añol; indican que ésta se destina casi estructura nacional, en la cual estén involucrados un 
en su totalidad al mercado interno, siendo una porción Consejo Nacional .. de-· carácter técnicÓ-�;.:;¡-ativo y 
muy reducida la que se está exportando. Incluso con organizaciones nacionales de certificación. 
los índices de importación actuales, el país se ha Este Consejo Nacional debería abocarse en un 
convertido en un importador neto de maderas y pro- inicio a la elaboración de principios y criterios nació- 
ductos de madera. nales, bajo los-cuales se desarrolle posteriormente la 

La industria maderera está af ectada por una grave · certificación. así como a ir desarrollando indicadores y 
crisis, consecuencia también de la crisis económica normas apropiadas. 
general del país, de tal modo que la mayor parte de · Sobre los principios y criterios propuestos por el 

raderos están trabajando aJ 25% de su capacidad: FSC,scloshaconsideradomuycompJejos y no acordes 
La Cámara Nacional Forestal, que agrupa a los con la situación y posibilidades nacionales. debiendo 

principales gremios de la industria de la madera, con- ser simplificados algunos y eliminados otros, ya que de 
· siclera que el desarroJlo de Ja industria forestal está lo contrario serían más bien un mero obstáculo que un 

íntimamente vinculada al desarrollo de las exportacio- incentivo al manejo y a1 comercio. 
nes, y está trabajando junto aJ gobierno como con otras Dentro de las organizaciones representativas de 
organizaciones privadas, para alentar manejo de bos- pueblos indígenas. la Coordinadora de las Organiza- 
ques, búsqueda de garantías para la inversión privada, ciones Indígenas de la CuencaAoiazónica (COICA), 
introducción de nuevas especies al mercado nacional y ha expresado posiciones particulares respecto al FSC, 
externo. así como en la implementación de políticas y entre las que se puede resaltar: que el FSC no debería 
leyes que incentivan el desarrollo del sector forest.aJ. promover el comercio de maderas, sino más bien de 

En los momentos actuales está en debate la productos no maderables del bosque; y que la primera 
.P.�.w�ulgación de una nueva ley forestal para el país, prioridad dentro de todo el proceso debe ser la legali- 
producto de una amplia consulta nacional a todos los zación de los territorios de pueblos indígenas. 
sectores involucrados, que entre los principales aspee- Recomendaciones 
tos, señala que todo aprovechamiento de productos Los principios y criterios del FSC deberían 
forestales, sin interesar la escala y modalidad, debe simplificarse y ser más generales, de tal modo que la 
realizarse bajo planes de manejo, posibilitando el ac- -' FSC'sc convierta en una organización "paraguas" que 
ceso a la propiedad privada sobre los bosques de · · acredite estructuras nacionales corno la prepuesta para 
producción que sean bien manejados por el titular del la certificación en el país, siempre que ofrezcan una 
contrato. Esta propiedad es, sin embargo condicionada garantía de seriedad en el trabajo. 
aJ cumplimiento del plan, ya que de existir muestras En este contexto, el FSC debería apoyar, técnica y 
notorias de incumplimiento, puede revertir al Estado. económicamente, el desarrollo inicial de este tipo de 
Reacciones al FSC y organización nacional, que muestre una clara indepen- 
Documentos en Consulta dencia y 'seriedad, Asimismo, ·esforzarse en buscar 

El proceso de consulta recogió las opiniones de posiciones de consenso entre los países productores, 
más de un ciento de personas e instituciones vinculadas sobre la conceptualización del manejo y parámetros 
al tema forestal, a través de talleres, entrevistas, comu- ·.··para la certificación, ya que es claro que las posibilida- 

_ nicacionestelefónicaso porcorrco y reunionesdiversas.' _::desde éxito de esta iniciativa provendrán del nivel de 
Es una opinión mayoritaria que el manejo de bos- ·: aceptación que tenga. 

ques en nuestro país tiene dos grandes obstácuÍos: la . 
1�' 

••.. La forma �e redacción de los r,nncipi�s �? d�beria 
.. .ínexistencia de una política forestal y la legislación .··. vmcular maneJ_o de bosques con afectación , m ref e- 

: .vigente. Si bien se ha reconocido como una iniciativa ·.····_rirsealas�bl3:ionesind��c�asocom�nidadcslocalcs 
interesante la del FSC, es �na opinión de cons�ns�.,i:·, c_�mo posibles afectadas , su'? �¡ú bien como J><?ten- 
también que para ser realistas debemos situamos en el c,�lcs p_roduclore� y actores principales del !'"aneJO de 
camino hacia el manejo, y hablar c;n términos de un bosques, en los lugares enqucsecncuentran mslaladas. 
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DE RECURSO·NATURAL A RECURSO SOC�t,\.:.':· 
. . . . . . , . '; .. , .. 

'Benedicto.Baca Rosado 
. . Perey Núñez Vargas 

Introducción 
E! bosque tropical de las márgenes del río Atto 

Madre dé Dios, mantiene particularidades y pro- 
blemática específica, respecto al tipo de recurso 
natural como es Rora y Fauna, en relación a 
colonos dispersos, pequeños poblados· corno 
ªltahuaniá''·y Boca Manu: Al igual las comunida- 
des nativas �e Shintuya'·con poblaciones consi- 
derables -·�e ··fiüa'�hipayres'", ªMaracayres·, la 
cornunldadnativade'Díamante (Piros) y la comu- 
nidad nativa de· Cruz de Mayo (Machiguengas). 
No sin mencionar a colonos esparcidos, que 
viven y desarrollan actividades depervivencia a lo 
largo del río Alto Madre de Dios. Las enseñanzas 
adquiñdas porestospobladores indígenas a través 
de sucesivas generaciones, les penni1e hacer 
uso integral y raéional del bosque, siendo el 
recurso natural, no un medio de acumulación de 
riquezas, sino de aprovechamiento para hacer 
frente a sus necesidades· de consumo, vivienda, 
e intercambio a Recurso Social. 

La característica de. estos grupos humanos es 
su adaptación · aJ medio ambiente, tanto para 
proveerse de lodos los bienes mal eriales necesa- 
rios y para satisfacer sus necesidades. 

Cuando se agotan los suelos: aptoslP.élfa la 
agrlcultura, en las cercanías· .de-una. vivien�a. 
éstos suelen trasladarse a-zonas-convenientes y 
por lo tanto realizan nuevo transforme del recurso 
natural a necesidad social. 'haciendo nuevas 
consmecíonesce vivienda y otros usos talando y 
quemando nuevas-áreas. . .... 

En estas circunstancias no somos aje,OQS al 
conocimiento teórico-práctico. en ehJsOt �. esta 
flora; por lo tanto somos partícipes eo viv_encia 
real sobre ésta problemática, para �o efecto 
este estudió es-una suma de datos e·información, 
que deseamos ayuden at conocimiento .de estos 
recursos. En igual forma, el presente artíc4Jo es 
producto del estudio en campo como interrelación 
alimentaria entre bosque y aves de las familias 

B 

Ramphastidae y Psitt��.i�_ae para 
cuyo efecto muchos árboles ;·madérátiles, beju- 
cos, lianas, arbustos i 1>aimerasj>fiticen sus 
frutos tanto para este grupo' éfe ave�tcomo a 
pobladores en las áreas de Manu y el Alto Madre. 

Arta de Estudio 
El área de estudio está locaJizada en el depar- 

tamento de Madre de Dios, márgenes del río Alto 
Madre de Dios. Ecorógicamente la formación 
vegetal de.la zona corresponde al bosquahúmedo 
tropical, expuestas a precipitación mayores a 
2000 mm. y menores «\l .4QOO.mnj., Selvéi béja, de 
650 msnm., en Spintuy� •. a 350 msnm. en Boca 
Manu. La temperaturamáxima llega a 32º c. la 
media a 28° G, y ,la mínjma a 20º C 

los márgenes considerados son de 5 Km., 
bosque adentro a p��ir. de la orilla, cuyos indivi- 
duos, presenta una posición sociológica en dosel 
arbóreo a·3 estratos; dominante, medio e inferior. 
Caracterizamosalavegetacióncircundantecomo: 
ªBosque Aluvial Bajoª (inundable en cada tempo- 
rada de lluvia), sectores de Yanayacu, "Bosque 
Aluvial Altoª. como. los sectores de la margen 
derecha (río bajo) entre éstos Shintuya, 
Mamajapa, y Diamante; "Bosque de Galerfás", a 
lo largo de quebradas, entre éstos están sectores 
de la familia Moscoso, ltahuanía; "Bosque 
A�ajalesª, localizado en Diamante. La vía d
acceso es fluvial, estos bosques están afectos a
uri bájo_ nivel de intervención humana, pero prós- 
pero a· ser degradado, por la tala constante-de 
árboles máderables. '.' 

··. Los ·estudios logrados abarcan ambas már- genes� desde la comunidad nativa de Shintuya 
(tfúa·c�ayres y Maracayres), población de colo- 
nos en ltahuanía, Comunidad nativa· de Cruz de 
Mayo (Mach.iguengas), Comunidad nativa de 
DiamariiE((Piros), cotones asentados en.ambas 
márgenes 'del rio, hasta la población de colonos 
en Boca Manu. Por el río Manu abarca desde la 
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cos. l.t1ego de dos o tres cosechas son abando- 
n�d� .. siguie��o e�:proc�·s�.�ras .áreas, .(J: 

De· rhocl<lqtJe ·este'tlpo de\llda esimtemadO), 
con otras actividades como:fflUscHJe madera. et 
cual es cotidiano para cualquier menester en 
todo tipo ·de uso, como c:oñsttocción de botes 
para. fransporte'comerctal ouso personal, entre 
los constructores más comunes citamos a Isaac 
Moscoso, Esteban Carpio Vargas, Crisóstómo 
Huamán, familias de la población de Boca Manu 
entre éstos Jairo, Paña, Soto Moreno, Troncoso 
y Kuper. A éstos los consideramos dependien- 
tes facultativos y obligados en el aprovisiona- 
miento de troncos maderables que son producto 
de crecientes �el río Alto Madre de Dios y río 
�anu, por lo t�nl� atrapan troncos que lleva et. 
no con ayuda de un bote pequeño (peque· 
peque), tanto en trabajos nocturnos y diurnos, 
por tumo, La. cónstrucéión de botes y canoas es 
común, utílizando en la base del bote o casco: la 
"Catahua" J:lur�· érepitans o el •Lagart(f·Caspi" 
Calophyllum brasiliense, enfalcados Cófl. tablo- 
nes de "Cedro" Cedreta·odorata. Cedre/a fissi!is. 

La dieta ºai1rnentaria es apreciada afrutos, 
semillas, cogollos.Y otros elementos como·•Huito" 
Genipa emeticens, ·Guayabo"! Pstdium guaya va 
"'GuavasySfllmbiUos" /n{jaspi, -Uvillás''.Pouroma:·, 
guianensis y Pseudo/media la�Vis el ·enea o.síí- 
vestre" Theobroma cacao, lds !4Úfros• Spondias· 

 mombin, el "Huasai" Euterpe precafoña deta que .. · 
se extrae el palmito, "Caimito" Chrysophyllum 
venezuelanense. encontramos los frutos cono- 
cidoscomo "<:�vihuelas• Rheedia macrophylla, 
·sa.chauvi/ld" Pouroma cecropiaefo/ia, los 
-PaltiJI��- Ocotea tessmannii, ·�g�aje· Mi(witia 
flexuosa. que · se encuentran en .zonas 
hidrornórficas, asimismo el-Ungurahui'" Jessenia 
bataua. •Azúcar· guayo• Hymenaea courbaril 

__ consumido en: �-comunidad de Diamante, el 
"Frutos• Oua'f"!bea wiltii. "Uvas� Soroceapileata 
y Sorocea steinbachi, •sapote• Matisia·,cordata. 

. los árboies)n��i��es que contienen resi- 
nas, latex, a�ít� · 'sbn importantes como la ' 
·c_opaiba•. Cooe ····.era_:'r�ti��ata�· -otros-coma 
"Chuchuh�� · eist�ácúminata,�¡e�Ficus 
insípida. �ngf.e gra�·ero,�sp., "(';aplfona· 
CaJw.:,phYfl���WJij¡�iJum· (para picaclura de 

_v�o�) .• y�) ·:��lf:é�·.BrpsimunJact�ns. 
que es utniza<Yó algÜ'nás veces en la· almenta- 

comuókfact i_lativa·de T ayakome (Machiguengas) 
Parque Nacional de Manu, hasta la población de 
Boca Manu (Zona cultural del Parque). En este 
trayecto -encontrarnos las mismas especies de 
flora en uso tradicional. 

Metodología 
Este estudio ha versado sobre aspectos de 

etoecología, que aún a 2 realidades íntimamente 
interconectadas en el contexto recurso natural, la 
conducta y el marco social, donde la misma se 
desenvuelve, se centra en Ja observación libre del 
comportamiento a sus necesidades del poblador 
como recurso social en la zona. La actividad de 
muestreo fue continua e instantánea, tomando un 

1análisis·detaJlado, en el que se presta atención a 
la composición fk>rística·en los alrededores de un 
poblado o comunidad, se seleccionó a personas 
de confianza (nativos y colonos) para tratar y vivir 
con ellos, participando en· sus propias. construc- 
ciones, recolección de frutos-alimentarios y en el 
quehacer diario. · ., . . . 

En el campo de la conducta ·nativa se centra- 
ron a 3 categoñas : � · ;...:. · · •. · 

·cónsb'ucción•, �limentación'! y "Otros usos", 
tomando condiciones estrictamente naturales, con 
procedimiento a observación,. recolecta de 
muestras instantáñeas y especial interés a las 
fuentes de recurso vegetal, los mismos que sirven 
de competencia, tanto para animales silvestres 
como para los pobladores. 

La clasificación botánica de cm 3Cl°k de mues- 
tras se lo debemos al.Dr. Robín Foster def- 
Smithsonian Tropical Research lnstitute (USA). 

'Resultados· . . 
Los resultados se manifiestan en dos campos 

1e interés 1oca1 = . . 
1. EfinherenteaiÑombreenreJaciónalaconduc- 

ta instru�tat- y= manipulaüva -de estos re- 
cursos, coWio: ·&,nstrucción de . viviendas, 
alimentan�. �rte y otros usos. 

2. a dJJj .éÓncie.me ·a·fa conducta·selectiva en 
.. r�i�fi 'de' frúios ºSilvestres!' . 

. L.ós" pÓbili� déº esta-zona (nativos y colo- 
no�).J>r�ican-� agricuhura itinerante, que� 
siste en·1��r-potciones del-bosque, luego de ser 
quemados; plántan yuca, plátano, maíz y otros 
frutales entre éstos papaya, piña y algunoo cítri- 
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ción por machiguengas. Al igual tenemos el "Boton generalmente por nativos Piros de Diamante. 
ruro" Anthodiscus klugii, consideramos el uso de • • , 
un 80% del bosque para sus necesidades oeuso. Discusién 
cotidiano. · . : · · .:- A pesar de _los resultados presentados, 

Las viviendas rústicas son construidas con. sólo abarcan parte del monitoreo de uso 
columnas u horcones de "Chonta" Secretee común, siendo necesario fa investigación 
ethorriza e lriartea deltoidea, o también con específica a largo plazo, que sería una 
"Estpraque· . Miroxylon ba/samun. colocan palos labor eco1ógicamenle factible sin perder 
�lgados dispuestos horizontalmente. formando de vista el hecho de que no sabemos casi 
las vigas y sobradUtos con •Espintana" Oxandra nada, de cómo está estructurado y cómo 
espintana. Guatteria sp., o el "Bemocaspi" funcionalamayoríadeestosbosquesysu 
Pithécellobium machophyllum, Swartzia evoluciónenfunciónalhombre. (Terborgh 
arborescens. En la base o trama del techo usan los y otros 1993). 
maderos redondos llamados lambién ·Espinlana" La tradición de estos nativos y colonos 
Duguetia quiJanensis, por disposición del bosque'. que cultivan; recogen y emplean árboles 
utilizan las palmeras circundantes para el techo," para construir casas, canoas y otros, es' 
los cuales varían. entre sus frondosas-hojas de un problema.-relativo de pervivencia con 
"Sh�ja" Scheeliacephalotes. -Yarina•·o,"Cñsneje• relación a tala para agricultura y madera 
Phytelephas macroca,pa Impropios· al uso de en forma comercial, considerando que el 
clavos por considerar aJ "Tamshi" Heteropsis bosquesecundarioesmuyirnportantepor. 
ol¡Jlongifolia, Carludovica palmata, o cortezas 1. contener. material apropiado para 
ñbrosas de árboles como la "Topa" ·Ochroma construcciones y alimentación 

· py�mjdal.C!Y al •carahuasc-a" Guatteria acuminata, 2. poseer especies de rápido crecimiento 
para el amarrado del maderaje, que en forma de como Rcus sp .• Cedrela sp. y otros. 
cuerdas resistentes atan las uniones del techo y Los pobladores de esta zona dependen 
piso. La base de estas habitaciones están a más de cuttivos migratorios de subsistencia 
de un metro de alto del sueto.:.húmedo, construido nomádica entre éstos (yuca, plátano, maíz 
de pona o •cashapona• los que son rajados o y frutas), por lo tanto el cultivo requiere 
batido con hacha como tnene delt(}idea o también menos mano de obra que la agñcultura 
�pueden estar entablados con tablo'nes de árferente convencional, lo que permite disponer de 
madera resistentes a insecios xilófagos. Los tabi- . tiempo suficiente para actividades de ra- 
ques o compartimientos (paredes) están hechos' colección de frutos silvestres y caza com- 
de ripas de ªHuasat .. Euterpe precatoria o también plem�O,.ando así el valor nutritivo de la 
de táblas de •cedro• y/o "'Tomillo·, •Aguano· di�Já �iaria durante el año, el acceso de 
Ceckelingacatenaeformis, -Cumala• Virolasebífer� estos recursos naturales no depende de 
"lupuna• Chorisia insignis, .. Chonta• Astrocaryum: privilegios individuales o heredados si no 
munnnuruocomúnmentellamado11Huicungo•�etc:·· de su ó1Sponibilidad a la capacidad de 

No queremos olvidamos del uso industrial ca- cada quien puede aprovecharla, llegandq 
sero o Protoindustria de frutos, semillas y fibras así al traslado de sus viviendas, lo cual es 
entre éstos citamos a '7 opa" Ochroma pyramidale •· una necesidad impuesta por el medio, 
para hacer bolsas y fibras, la 11Shiringa• Hevea sp. para satisfacer su necesidad y transfor- 
localizados en Cocha Cashu, las nueces cerno. · mar el recurso natural a recurso social 
�qastaña• Bertolletia excelsa (registra�s en·.\ ·'para el nativo, no así para los colonos de 
lsulachayoc·Cocha C�u) y Diamante. al igual él '. BQCa Manu e. llahuan(a, quienes utilizan el 
-ramshr,es uülizado en lazos, hamacas, bolsas y; <fecurso·natural lfansformándolos 2 fines 
sogas. R�tramos también semiRas de coíoresi IÚCrativos:. . . . 
ll�álN� corno •Huayruro• ormos;a macrocalyxy · De modo que para el visitante, comercian- 
�.tros los qua son usados _en cuentas de eonares: te y turista, estos bosques son iguales, 

.. ,,· 
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CUrso da Botánica, 28a. ed. Ed. Bruño. 1 O 
Gui Explicativa del Mapa Ecológico del 
Perú.O ,· .. 

pero para el hombre selvático nativo y para el Blósfera Manu. Bol. Nº 7 Sociedad Zooló- 
investigador biólogo, zoólogo, botánico. y gica del Cusco. 
ecólogo y forestal, se trata de una ásociaciór1 2. Foster, A. · • : _: :· t � "i .. _ · · ' 
de boscaje y especies diferentes en e.olores y . : . 1987 Plan� del . Parque Nacional del Manu. 
f - e ·, :. • •· : • Checkhst Depl. of Botany Museum Naturat ?rma� �e,�e>'\���·.��.m���·-,S��\�!�e de c_�r- History �:Chlcago. · · · · . 
tmas �!Vientes �n.ahot�n.}�clOl)/r�pr?d�f?.!=10�. . 3: Groom M. & B. Podolsky & C. Marrion 
y hábrtat para importantes asociaciones vi- ( ) Parrots in Manu. Comm. personal. 
vientesdezoomasavertebradaeinvertebrada, 4. Lewis w ... & M:E.;Lewis · 
y son estos bostjües 'lo' que hace posible.la,.· -1.992.- . Etno�ta�y.in � A�on .. tn prep. Was- 
supervivenGiá:.�� 1�-e�·pecie humana en-esta . .' <::�:: . hi�'1.Yr1���í� .. ��=-f�-�s,'Mi�ouri. 
zona y el transforme· del recurso natural a 5. Tornorg,:.. �- , ... · . : , .. . -, :i. .. . . · 
recurso social. · 1977 Lista �e algunas especies botánicas de los . 

alrededores de la EB-Cocha Cashu • Manu .. 
6. Terborgh-Janson-Brech-Munn 

.Agradecimie nto 1985 Cocha Cashu, su vegetación, clima y recur- 
A los doctores J. Terborgh, M. Foster, Ch. sos. Centro de Datos para la Conserva- 

- Munn, R. Fostcr, C. Mitchell; FamiliasJairo, Carpio, ción. UNA. 
Saposoa. A la Comunidad Piro de Diamante (V. 7. Terborgh, J. - P. Núñoz 
Zorrila, Sacarías, Luis, Carlos, Chaco, Mandia). . .· 1993 Forestry Map of Amazonian Madre de Dios. 
Un especial agradecimiento a mi motorista César · 30th Aniversary of the Association for_Tro- 
Araos (Machiguenga) al igual a los señores es- :·a.Van 

Roos�C:O�iology Puerto Rico. _. , -, '···�'-' 
tudiantes de la FCB-UNSAACA. Vera, H. Dueñas . _ . 1985 Fruits of the Guianan Flora." ·lnstitute of 
y Javier Saldivar por su asistencia. , ._ , _ Systematic Botany Utrecht lJrlYersity-USA. 

. . ... 9. Vidal, J. 
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1992 Registro de Especies y Dieta de la Familia _· _·.·.· 
Ramphastidae en el Area de Reservá de · · 
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Instituto de Ecología y Plantas Med�ciirale� 

t------------ . . ··-- .. ------
"Las plantas medicinales son una alternativa de sal11d para nueslra població.r� hay que 
cuidarlos y utiliz,:,rws racionalmente" · �-,,,. 
El IEPLAM promociona mates. tinturas ·y ·pomadas a base· de plantas mcdicinal�.s cultivadas 
biológicamente. · · .. · 
Informes: Av. Los Incas 1032.- 2do Piso":

Cusen- Perú Tclf. (0811) '!.'!.5775'
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FI'ÍÜTERAPIA ANDINA 'EN 
.. , 

PACIENTES DIABETICOS 
William Sarmiento Herrera» 

Descripción 
Con fines de rescatar el conocimiento médico tradicionaJ andino, se realizó mediante fichas programadas, una 

encuesta a 21 pacientes diabéticos, cuyas características de grupo son: 50% varones y 50% mujeres con un 
promedio de edad 61 años, en su mayoría naturales de Cusco-provincias y procedemos de Cusco-capítal, 

La ocupación anterior que tenían: profesionales o de su casa. Actualmente son jubilados o cesantes o de su 
casa. Organizativamente pertenecen a la Asociación de Diabéticos de) Cusco, a través de) cual reciben 

atención especializada de la Medicina Oficial. : , .: .. . . ; . 
1 •• . :, . . . . ' 

 

40. Rosa Común Rusa carúllll · . Rosaceac 
41. Toronja o sidra Cnrus mrdica Rutaceae 
42. Upui.suro Buwláia acutangula Apiaccae 
4:l. Uña de galo Uncaria flÚaflfflSÚ Rubiáa:ae 
44. Violeta Viola odorata Violac.eae 
45. Valeriana Vultriana asplmifolia VaJcrianaccae 
2. Aparte del uso frecuente de estas plantas rnedici- 

nales, cJJos desean usar las siguientes p.m.: Confiey 
(Symphytum officinale), markhu (Ambrosía 

·peruviana), maych'a tSenecio rudbeckiaefolius), 
panti(Cosmo.spe11cedanifoliru).higo(Ficuscarica) 
y uva (Vitis vinífera); para lo cual opinan : 
a) Que dehen hacerse análisis químicos de las 

p.m. que usan. 
b) Usarían con mayor confianza si lo recetaran 

los médicos. 
c) Están llanos a contribuir en el cultivo de las· 

p.m. sobre todo si ellos participaran en los 
hospitales. 

d) Utilizan �.m. porque las composiciones quí- 
micas afectan a] hígado. Las p.m. les protegen 
de los erectos secundarios producidos por las 
composiciones químicas. 

e) Las p.m. son un buen complemento de la 
medicina farmacéutica. 

l) Las p.m. curan pero e11 .. un tiempo más_prololf
g�p. ·· · · · .·· iv, _ , · ,,.,· , ·.�;,, 

Las w.iii·p_�i�.dolencias � .l,s que u��n-1� p.m. 
son: 
a) .Diabetes Mellitus. Efectivas., Huaco, 

granadilla, ccaimitillo, eocena, uña de gato, 
ichu-ichu.kirnsa k'uchu, caihua, estrella kisqa, 
cuti-cutr; 
Poce o menos efectivas: Ccalahua)a, diente de 
león, ajos. penca de la tuna ·(Opuntia ficus- · 
indica). 

b) Pasa dolor reumático y desinflamación. 

Resultados 
1. Llegaron a utilizar 45 plantas medicinales ( p.m.), 

siendo éstas: ·· 
Nombs-e comÚft NombH científico Familia 
l. Alcachofa Cynara scolymiu Asteraceae 
2. Ajenjo Ar1tmisia absÍlllltium Astcraa:ac 
3. Arveja., Pis11m sativ,,.,,. Fabcceae 
4. Altea Nounrich« lwlostrica Malvaccac 
5. Alfalfa Mtdicago .JDliKI Fabaa:ac 
6. Ajo Allium sativa Liliacea: 
7. Cuti-cutl Chúlantlus ,,.,_vriophylla Polipodiaceae 
8. Ccalahuala Polypodium angwlifolium Polipodiaccee 
9. Cafeto Cofftu arabica Rubiaceae 
10. Cabello de choclo üa ma1s Poaceae 
11. Cola de caballo Epudra anwricana q>hcdraccx 
12. Cebada HorJrum vtdgarr Poaceae 
13. Ccaimitillo Abuta grandiflora Menispermxcae 
14. Cocona Sola"um topiro Sola.n.accac 
1.5. Cayhua Cyclan1hera�dota Cucurbir:icez 
16. Diente de león Tarruac111r1 oJficiNJlt �c:racc.: 
17. Duraznillo F.pilobi11111datsi°""'1""' Onagrxae 
J 8. lsaik> TropMollll'II tubuos,,• · TropaeoJaaz 
19. Estrella kisqa Acicarpha trihloidrs CaJic:er.icc;Je 
20. Eucalipto E«aliptus 1/obuliu Minxrae 
21. ñutilla Froiaria •,.seo . Rosaccac 
22. Granadilla Pa.uijlora li1•liuis Passinoracne 
23. Grama Airopyron brnútriahllll · Poaa:ae 
24. Herauq,uff: GenliaMlla 11/bormn, Gentianaixae 
25. Hiciba luisa C,unbopu1on dtratus roaceac 
26. HuKO Milania gllllCII Asrcniceae 
27. Ichu-ichu PltJn11110 """'1icola Planllgjnxcic 
28. Kimsa lt'uchu Baccll/JriJ ,nus1,loidtJ ASlerácclr 
29. Uant&I Planlill" ,najor Plu&aginacc:ac 
'.\O M� ··"''··n,�s,aclrpRIOSII .. -� : 1;,;· 3. 31: MoÍ� · · : ; : Sdin111 ,nol/e Anacanf1.1CQC 
32. Mullaca M11ehln1Mdit1 W>ICDIIÍOII Poligonacene 
33. ManDnilla Matricaria rrc.tilo Astcnceat 
:W. Or1iga Urtico mogdlanic:a · lh1icaceae 
l5. Palta Perse« U1J1eriC011a Lau.-.a:ae 
36. Pinc�pinco E,¡,,iMt•"' bo1111mse Equisc:taccx 
37. Palma real Tonocetun, ntlion Asaeraceae · 
38. Qucl1>-queto Gnophalium spir:UIMln Astcr.ic-eae 
39. Retoma Spartium junceum Fab:lcc.ie 

• Mt!dil.-o cirvj,oo. l lo,pilll CcnllaJ de la Rqil'ln tnb 
dd ln.�ilulo Fmiano * Sc,:wid!MI h"ial dd Clac,,· �'nÍ 
Nllunllera�UII 
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Llantén, geranio (Pelargoniumfragans }, sábila 
(Aloe vera). 

e) Para gastritis. Manzanilla.altea, linaza{linwn 
.. 'musuatissimum ). . . 

d) Diurético y para Diabetes MelJitus: CcaJahuaJa. 
4. Otras dolencias de tratamiento individual con p.m.: 

a) Diabetes Mellitus. Palla (hojas), ccaimitillo, 
ajenjo, arvejas, hercampure, muña. 

b) Hipertensión arterial. Cafeto (hojas termina- 
les-guías). 

e) Cólico estomacal, Eter 
d) Cólico hepático:· Ajenjo. 
e) Antitusígeno. Upuisuro. 
f) Para mareos. Huaco. 
g) Antiinílamatorio de hinchazones. Manzanilla. 
h) Cicatrizante de heridas. Queto-queto. 

5. Comentario 
a) La prevalencia en el uso de p.m. es de 2-3 p.m. 

por persona, que e! alto, por lo que debe 
desarrollarse en la Región la implementación 
tecnológica y científica de la Medicina Tradi- 
cional Andina, para contrarrestar y dar alter- 
nativa a Iosaltos costoseíntoxicaciénenel uso 
y abuso de fármacos. . . . . 

. Más aun si la incidencia en el uso de las p.m. es 
de 0.4 para este grupo de estudio, y de 42% la 
preferencia de·detenninadas p.m .• para et uso 
frecuente y de necesidad en su proceso de 
curación y/o medicación. 
Por otro lado, el uso común de las p.m. en el 
grupoesenel7L4%deloscncuestados. Como 
ocurre en toda la población o cultura que posee 
una Medicina Tradicional: 70.80%. · · · 

b) Hay una p1ecisióh'.�9ncreta en utilizar las ¡,·.IJ'I. 
para la Diabetes Mellitus, para la gastritis, 
procesos rcumálicos, inílamatorios y como 
diurético. . 
Las p.m. que utilizan en estas patologías repre- 
senta un reto para el médico, ya que los pacien- 
tes a la vtt que utilizan los antidiabéncos 
orales o insulinoterapia, también están 
medicándose simultáneamente con las plantas. 
medicinales. , 
En otros casos médicos, que se tian detallad·� 
en el acápite(4) son experiencias individuales, 
g�c también requieren de una investigación 
clínica para demostrar racionalmente su vali- 
�· terapéutica. 

6. Perspectiva : 
.. · · · P' - De mi experiencia acumulada como médico 

nat�roterapéuta es imperativo afirmar q�1en 
reahdad 13.! p.rn, poseen menos efectos secun- 
darios que los fármacos. · · ' r'. 

Tienen un efecto curativo apreciable si e� ade- 
cuadamcnte utilizado: particularmente obser- 
vo en la· caihua, cocona y tuna tal efecto 
hipoglicemiante. Y es de interés la propiedad 

· · hipoglicerniante' 'experimentado por los pa- 
, 'cientes con el ccaimitillo. . 

Asimismo, cuando se usa f ármacos, es intere- 
santo observar que el paciente tolera mucho 
mejor la terapia al usara la vezp.m.depurativas, 

· · anliinflamatorias o diuréticas. 
Más interesante es la siguiente hipótesis: 
Que las p.m. poseen un fuerte efecto preven- 
tivo para retrasar, si no es prevenir verdadera- 
mente, la instalación de la enfermedad, Y si se 
presenta la enf enncdad lo hace con una be- 
nignidad mayor, que el paciente exento del uso 
de p.m. Esto es cierto para la Diabetes Mellitus. 
Si realizamos una Medicina Integral seria, es 
posible descubrir muchos secretos de la Pato- 
logía Diabética. Y muchos secretos del poder 
preventivo, terapéutico como curativo de las 
p.m, antidiabétieas. 

2º En el caso particular del grupo estudiado, el 
Endocrinólogo en conjunto con el Médico 
Naturoterapéutadebieran realizar la investiga- 
ción clínica del efecto interacciona) de las p.m. 
con los fármacos modernos. 

3 º Ante el uso frecuente que realiza el paciente 
tanto de ta medicina oficial como de la Medi- 
cina Tradicional, es momento de abordar se- 

. riamente en los Centros Docentes Médicos la 
.. dinámica de la Medicina Popular, como un 

. preámbulo de Jo que debe ser la Medicina 
Jnt�gral. . ..... 

4� .. Que ,,el .,Gqb.�erno Regional permita la 
.implementacién .de la Escuela de Medicina 

.. Tradícional Andina con la especialidad de 
1 

Fi.l�er.api� J��ialmenl!,:.. · 
AgrarJ•c1m1t11to:i, , , : : . , . 

A la Asociación de Pacientes Dietéticos del Cusco. 
Al lnstitato de F.cología y Plantas 1'1edicinalcs 
(IEPLAM) por el apoyo en la deternunación bot.í- 
nica de las plantas medicinales.O 
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1

SOS HIDRÓBIOLÓGICOS 
E· ·MADRE oE n1os 

Hugo Rojas Aya/a 

. ' .. 

Antecedentes 
Saint Paúl (1987) estima que en la región 

amazónica existen más de 2,000 especies de peces.· 
Ortega y Vari (1986) reportan 736 especies de pe-« .. 
cesenlasa�as�ntinentalesdelPerú, de las cua- · 
les el 85% (625" especies) se encuentran en la 
cuenca amazónica. Específicamente para el depar- 
tamento de Madre de Dios, Clark et al. (1990) esti- 
ma la existencia de más de 500 especies de p�es. 

Los ictiólogos Eigenmann (1942) y Fowler 
.(1945}, que realizaron estudios generales de los 
peces del Perú, rio llegaron a estudiar la ictiofa una 
del departamentodé'Madre de Dios. Recién en 
1971, la Oficina Zonal del Ministerio de Pesquería 
con sede en Puerto Maldonado, realizó estudios 
bioecológicos de la ictiofauna de las quebradas, 
cochas y ríos de la provincia de Tarnbopata prin- 
cipalmente, determinándose la existencia de 58 
especies de peces además de otros· recursos 
hidrobiológicos. 

Rojas (1988),·me1di�nte encuestas efectuadas 
entre Jos pescadores del río Alto Madre de Dios 
(Pilcopata y Salvaci<in)/ihformó la existencia de 
Iüespecies ícticas principales para el referido río. 
Finalmente, Ortega en 1990,'colcctó e-identificó 78 

· especies de p_��,.1uf��bit_a� en J�s quebradas, 
una cocha.y_p_a�c �.el no·Mano, ubicados alrede- 
dor de) p�:��o·��-�Ígif!1!'�!� ��fakitza de la zona 
Reservada del .. Parque·Nac19�al·del Manu.

• . • ., . �' J:;:: . l:J.'". 

Recursos IJid_ro�i<?,i;fc�r . . . .. . . . 
Todos los.��fW$ ��;1gúa .�el,;��p�t(a,?.'��-'º 

de Madre . .de .Dios, a�rgan .�P�� .���A��'. las 
cuales son abundantes en variedad, como en can- · 
tidad de especies, los que so.:{�xtri'.k:it�.P�r' los 
poblador�pri��P:�,� P,�l, a�t�º':'.Su'�K .� ·- .. · ·. · 

1..a·or,��'l?,.?,.q�I cl,éit�\"!�t�t�ó'de f�qt2ería · · 
realizó �.t:w:lios_ bi�l.óg1,c�' de''fós recursbs . 
pl'Squerr� en las c.ochas.Sa'_n�H�ft_l; 'Tiíp;,c Amm,.r, · 
Valencia, Vuelta Grande, í\'ri!qtic; rastt\ra·Gran-'• 
de y río Madre de Dios (provincia de Tambopata); 
y en la provincia de Tahuamanu, <'O las cochas 
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Miraflores, Iberia A, Iberia B y -río Tahuamanu. 
Según la oficina referida,·en tales recursos Jl.(gp�.� .. 
encontraron Ias siguientes especies de peces;
Nombre vulgar Nombre .científi<P.:

··�. l. ': '): 
Boquichico Prochilodus nig1_'i'!-ns · 
Yahuarachi Curimata sp. · 
Carachama Plnygop�ichthys sp. 
Dorado Brachyplatystoma sp. 
Palometa Mylossoma durioentris 
Doncella Pseudoplatysloma sp. 
Gamitana Colossoma bidens 
Sardina Triportheus sp. 
Corvina Plagioscionsp. 
Maparate Hypophlalmus sp. 
Julilla Characidium fascialum 
Bagre Pimelodus sp. 
Lisa Leporinus trijasciatus 
Chambira Cynodon sp. 
Saltón Pseudapimelodus sp. 
Sábalo cola mja Rryco!1 "Ylhroplmm, 
Sábalo cola negra Brycon mela11o,;1li'ruS 
Fasaco o Huasaco Hoplias ma/abaricus 
Paña hl.1nCT1 · Serrasalmus rlunnbeus 
Paña negra Setrasalmus elongatus 
Paña roja Serrasalmus nattcrari 
Yambira .Curimata sp. 
Paco Piaractus br�,:l,ypor1.111s'; 
Turushuqui Oxydo,:a� n'rgti : . . . ,:· 
Zúngaro Pscudopi,11elt'dus sp. 
Peje torre Pliraclocq1luil11s sp. 
Raya Potamotrygon l,ystrix 
Panga r.1ya /\d,irllJ�is sp 
Bujurqui Aequidens sp. 
Mojarra Mocnklw11$.ia sp. 
Shuyo Hop!�ry1�,r�1.111s sp. 

. Shilari .Loriqiria-.sp. 
Cenero  v_,mdc/Ís sp. 
Dentón ,Cy11opolamus sp. 
Pumazúngaro Pseud(lpimelodus sp. 

· Cachorro Arrslror11yncl1us sp. 
·Toa Hemisorul,in sp, 
Cunshi Pimeiodeílo sp. 
Aflílshl1.1 CrC'1ticicJ1/11 sp. 
Mac.Ulc"I G ym 11111 ns ca rop« 
Shiruy Cvrydoms sp. 
Paiche Am1,ai111" .�i.-.:"s 
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Pez ángel Pteroplryllum scalare 
. Al.inga Symlmlncl,us marmoratus 

. Pez lápiz Slrongylura amazonica 
Shiripira Son1bin lima 
Ca.rachama amarilla Chattosloma sp. 
Hachacubo Sorubimidllhys sp. 

· Además, colectaron las 10 especies siguientes, 
sin haberse determinado su ubicación sistemátí- · 
ca: mota, zúngaro dorado, leguía, lenguado, 
sapamama, ishaco, pico pato, bacalao, piro y ma- 
ñana me voy. Entre otros recursos hidrobiológicos 
hallados se tiene : 
Charapa Podocnml� � 
Taricaya Podocnemis unifilrs 
Lagarto blanco Caiman crocodilus 

o negro . M.tlanosuchus niger 
luscos, bivalvos s/i . 
En la provincia de Manu, específicamente en 

el río Alto Madre de Dios ( entre las localidades de 
· .Pílcopata y Salvación, Zona Cultural de la Reser- 

va de Biósfera del Manu) en 1988, 1992 y 1993, 
Rojas, mediante información de los pescadores y 
observaciones directas, reportó que la ictiofauna 
del referido río y el Tono, estaba comprendido 
principalmente por boquichico, carachama, 
zúngaro, doncella, corvina, dorado, paco, 
gamitana, bufurqui, sábalo, machete, raya, saltón, 
etc. En los riachuelos y quebradas se observó 
sardinas, huasaco, machete, raya, saltón, etc En 
los riachuelos y quebradas se observó sardinas, 
huasaco, machete, ánguila (Eleclrophorus 
etectricuss, ccopo (Ciclido), chupapied!as 
(Carácido), shiruy y camarones (Macrobrtlchmm 
sp.). 
,., . Ortega (1990),considerandolagra�_�tensión 

,; q�e abarca el Parque Nacional. Manu, vio por 
.-. conveniente concentrar el inventarío de los peces 

enlazonadePakitza;oseauntramodelrioManu, 
�de la quebrada Panagua hasta la 91;1ebrada 
1·�rtaleza "incluyendo la red -de drenaje de la 

margen izquierda próximos a Pakilzan [sic]._ En 
este sector inventarió 78 especies comprendidas 
dentro de las siguientes familias: 
Potamotrygonidae 1 Auchenipteridae 1 
Engraulididae 1 Pimelodidae 7 
Characidae 24 Ceptosidae 1 
Gasteropelecidae 2 Trichomyteridae 4 
Eryiftrinidae 1 C.111ichlhydae 3 
l.el•iasinidat- 1 Lorirariidae 13 
Curimatidae 5 Delonidae 1 

t �. 

Gymnotktae ·1 Symbranchidae 1 
Apleronolidae 2 Scianidae 1 
Stemopygidae 2 Cichlidae 5 
Hypopomidae 1 

Según Clark et al. (1990), en el Parque Nacio- 
nal Man u, existen además los siguientes recursos 
hidrobiológicos : 
Lagarto blanco Caimán crocodilus 
Lagarto negro Melanosuchus nigu 
Taricaya · Podocnmiis uniftlis 
s/n · GtodtLlont dmticulata 

Y, según el lngº Ernesto Vallico (referencia 
verbal), enel Parque Nacional también se encuen- 
tran moluscos bivalvos grandes. 

Como se observará, el departamento de Ma- 
dre de Dios una gran diversidad de recursos 
hidrobiológicos en ríos, cochas y quebradas, re- 
presentando un gran potencial. 

Sin embargo, persisten t?'1avía i:>roblemas 
romo la falta de estudios del Inventarío total de 
los recursos hidrobíológicos en grandes exten- 
siones geográficas del departamento; como la 
mayor parte del Parque Nacional Manu, Zona 
Reservada y Zona Cultural; las subcuencas de los 
ríos Colorado, lnambari, Los Amigos, Piedras, 
Manuripe y toda la parte norte de la provincia de 
Tahuamanu. Aún más, no se han realizado los 
estudios bioecológicos, ni del potencial a fin de 
plantear un manejo sostenido de la biomasa 
hídrobiológica orientado a la conservación del 
mismo. 

Consultado los pescadores de los ríos Alto 
Madre de Dios y Tono, indican que la cantidad de 
peces ha bajado ostensib�emente en rela?ón � fa 
abundancia de hace 10 anos atrás. Esta situación 
podría deberse a la extracción irracional con 
barbasco, la contaminación u otros factores toda- 
vía no determinados. 

Desde el punto de vista de la utilidad de los 
peces nativos en piscicultura, se podría adelantar 
que el sábalo cola roja, sábalo cola negra, paco, 
gamita na, lisa, palometa y boquichico pod �an ser 
aptosen cultivos intensivos de acuerdo a diversas 
experiencias realizadas en otras la�tud�, deb.i�o 
a que tales especies son de hábito alimenticio 
herbívoro u omnívoro. En cultivos de peces car- 
nívorosse podría utihzarcomopeces forrajes a las 
sardinas, bujarras, shitari, bujurqui, shiruy y 
dentón. Como especies ornamentales se puede 



considerar a Pez ángel, pez lápiz, mañana m�-:�oy. 
En l.1 actualidad, en el fundo HVilla El Carm�pi:'.. 

de Pilcopata se viene practicando la piscicultura 
intensiva con las especies ·exóliC?a:i::··l.il'1pia, 
Oreochromi« niloticus; carpa, Cyprimts ·ca,r:p,i(¡ .. 1y el 
camarón gigante Macrobrachium ro�nbergii:- Esta 
actividad ha motivado gran expectativa en varios 
interesados, que vienen gestionando la realización 
de proyectos para dedicarse a la piscicultura inten- 
siva por ser una actividad generadorade'alímento 
fresco y de nuevos ingresos. · • · ./ ! · · 
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··BIOLOGÍA EN NIDOS.;.-Q�. ·. I 

GUACAMAYOS ···.'· ,, ' .:,,:: 1f:., ¡• 

,J • ... 
.. : n .. , , .rr, ::, ·., Daniel Blanco Zr 

•. 1 . : , ••.• . ,··,'" 1í. !t': • 

permitió. alcanzar alturas por, éncima de los 40 m. · 'Pára1 

alcanzará los nidos cn��r�s muertas se u.l�líiá'ron.· 
andamios metálicos desarma�les (1 ,5 x 2,5 x 1,8 ni. por· 
18cuerposentotal)yunaesca)eradealumíniode rom.· 
colocada verticalmente (Rohwer 1986), en algunos' 
casos sobre andamios, · .: · ' 

Las tomas de muestras se realizaron a intervalos dé· 
tres a cuatro días. El tiempo de intervención a cada nido' 
fue de 20-30 minutos. Los datos que sé lomaron 
fueron: Disponibilidad ele nidos. peso: longitud de 
pico. ala, tarso, cola y parásitos externosy en algunos 
casos se trató de cuantificar la cantidad de alimento 
ingerido. · · · 

DisJN>nibílidad.de nidos: La búsqueda denidos se 
realizó haciendo .. recorridos de barrido .aproximada- 
mente de 300 m. x 3000 m. a cada lado del río, 'esto se 
hizo abarcando bosque maduro no inundable y bosque 
con palmeras viejas con posibilidad de tener cavidades 
que sirvan para nidos. En total se encontraron 21 
cavidades de las cuales solamente 11 contenían ni1ln·. 
lo que nos conduce a pensar que en 16,36 hectáreas iiJ, 
u� nido, por consiguiente la competencia por conseguir 
nido entre guacamayos es grande. 

Los nidos en Dipteryx a/ata (árboles vivos) gene- 
ralmente son oscuros, se encuentran a bastante altura. 
a un promedio de 29 m. (6 muestras) ver tabla l 
ubicados .. en el tronc� principal, aunque en alguno¡ 
casos se encuentra en las ramas. Interiormente son 
amplios. con un promedio de 70,8 cm. de diámetro (6 
muestras); la base del nido se encuentra por debajo del 
nivel de la abertura de entrada, entre 3 a 30 cm. más 
abajo. � superfi�ie del nido, (J?í lo general es seca, por 
estar: bien protegida de las lluvias. La enlrada por io 
general, es suficientemente grande como para que 
puedan entrar y salir íácilmente los guacamayos. La 
superficie donde ponen los huevos está formada por 
detritus vegetal sueho, escarbando este materia, se 
encontró restos de cáscaras de huevos al parecer muy 
antiguos. esqueletos de mamíf eros pequeños como 
roedores y murciélagos, cráneo con pico de guacamayo 
pequeño, pico de guacamayo, restos de pluma de 

. .,.· .. ,· 

.... ,, • .• • r• ··:,, '· 

Introducción : r • 

F.n coruidcraciórideque las especies de guacamayos 
Ara chloroptera; A. macáb y'A. arara una corren riesgo 
de disminución de sus poblaciones, conviene conocer 
los f actores que pueden desfavorecer este fenómeno. 
Entre éstos, la· reproducción, incluidos la fertilidad, 

. dificación, dcpredaciórÍ de la prole y otros aspectos 
erminantes. 
Estas razones 'han inJucido a la ejecución del 

presente trabajo en el que se estudia el desanolJo de 
pichones y las posibles causas de su muerte. 

El área de estudio está en el Parque Nacional del 
Manu. en el Sureste del Perú y el período de trabajo 
comprende las estaciones reproductivas de los años 
1990, 199f y 1992: ... ·,�- 

El número de 'paréjas'-obscrvado es variable entre 
las trcsespcciesdebidé,·a Tá'imposibilidad de uniformizar 
las muestras. A causa de escasez de nidos, su disper- 
sión y la naturaleza del médio. · 

O llldlillcr en CicnciaJ Bioh,¡:líl UNSAAC A.vi.:iariM r,u¡¡ l;a r.nn.wrvao:it\n ¡,o,a 1;i Sdn Sur 

Materiales y métodos 
Este trabajo se ha ·desarrollado dentro del Parque 

Nacional del Manu, Perú O lº 16' y J 3º1 I' s. 71º10' y 
72º25'W), esta reserva tiene I '532,806. ha. El área de 
estudio se centró a lo largo del 'no Manu 'cerca de la 
Estación Biológica. de .. Cocha Casf{u (llº55'S, 
71ºJ8'W) a 350 msnm (Tcrborgh i983) (donde se 
encuentra una población estable de guacamayos. 

El· primer paso que se dio fue buscar nidos de 
camayos de las especies Ara chloroptera A. macao 

'jA. ararauna, una vez encontrados fueron observados 
desde el suelo con ayudade telescopio para tomar datos 
.del comportamiento de los padres y algún indicio que 
n� .indjqµ(?.que esl� incubando. Una vez seguros de 
la �t,iYj��d de nidificación se procedió a la observa- 
cióo clín.:c'ta del nido para comprobar la existenciade 
huevos 'o,p��.�- .: . : 

Los �wg� usados para acceder a los nidósfue- ,; ..... ,., . . 
ron b�ica�n,� tres: para alcanzar !1idos' en' lírboles 
grandes cq�Q 'fJ.ipteryx afata se utilizó -él· sistemá ·de 
jumars y soga (Padgéu, A. & �- Smitfi' 1987) Io'quénos 
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Inundación de nidos; huevos pasmados por folla de 
calor materno; muerte por inanición de los segundos y 
terceros pichones, esto se debe a que el pichón mayor 
capta la mayoría de los alimentos que trae la madre, 
este caso se da especialmente en aquellos en que los 
huevos eclosionan con dos o más días de diferencia; 
predatores como Ramphastus sp. Pteroglosus sp .• Eira 
barbara, Cebus apella, ratas y cucarachas se han ob- 
servado como los principales predatores; la presencia 
de ectoparásitos en los pichones es normal, se han 
distinguido cuatro tipos de ectoparásitos: dos tipos 
diferentes de ácaros, tomillos y mallophagos,el tomillo 
en algunos casos llega a ser letal tanto por la cantidad 
como por los sitios vulnerables donde se encuen
como son las fosas nasales, oidos y ojos. 

Comportamiento de los padres y pichones du-' 
rante tas intervenciones: El comportamiento de los 
padres durá!lie el proceso de medición por to general es 
tranquilo, aunque las primeras veces que se interviene 
un nido, tienden a hacer alboroto; no dejan de gritar 
volando alrededor del árbol donde está el nido, llegando 
a volar a menos de dos metros de la persona que está 
manipulando al pichón,estosucededurantelas primeras 
intervenciones; muchas veces después de terminadas 
las mediciones y descendido al sucio, uno de los padres 
entraparacerciorarsedequcsucríasigucencl nido. Se 
han dado varios casos en que un A. chloroptera adulto 
no salía del nido aún en presencia del operador, e 
incluso hubo veces en que se tuvo que forzar aJ padre 
para que salga. 

Los pichones de pocos días son muy dóciles al ser 
manipulados, aunque contestan con gritos cortos a los 
padres que están volando gritando; a medida que van 
creciendo se hacen huidizos, especialmente cuando 
son de nidos grandes. en los que pueden irse al extremo 
opuesto a la puerta, donde es muy difícil alcanzarlos, 
además se defienden; tanto en A. chloroptera como f , 
1T1DCao se ha observado que los pichones se dcfiencf_,. 
volteándose de espaldas, utilizando las garras, en A. 
ararauna se ha visto que se defienden con el pico, 
sallando y tratando de picar. Cuando los padres están 
presentes gritando durante el manipuleo, los pichones 
se ponen muy jnquietos y es diílcil tomar las medidas. 

Medida de buche: para poder medir la cantidad de 
alimentos que los pichones podían ingerir se hicieron 
dos mcd�das del peso, una de ellas muy temprano en la 
mañana, cuando generalmente están con el buche 
vado, y otra después de que lo., padres los ali mentaron. 
así se obtuvo la difcrc�cia. 

guacamayo (por lo general de la cola) y muchos 
invertebrados vivo! como cucarachas, colcmbolos. 

\ 

etc. .,\,• 
Los nidoscn palmeras muertas lriarthea ventricosa 

son oscuros y no muy altos, se encuentran entre 10-15 
m. aunque la entrada al nido puede estar a mucha 
mayor altura; son muy frágiles, con muchas rajaduras 
longitudinales y muchas aberturas; el nido es angosto: 
39 cm. de diámetro (promedio de 3 muestras; la super- 
ficie es suelta y húmeda por las infiltraciones de lluvia; 
la superficie, año a año se va asentando, llegando a 
bajar más de 2 adultos constantemente están botando 
material por las rajaduras. Estos nidos albergan mayor · 
número de cucarachas y otros insectos como termitas 
y hormigas. · 

Duración del proceso. La época de nidificación 
de los guacamayos en Manu es entre diciembre y abril 
(época de lluvias) (Munn 1988). Por lo general la 
puesta se da en los meses de diciembre-enero. La 
puesta consiste en 2-3 huevos puestos probablemente 
a intervalos variados, que incuba la hembra. En 19 
casos muestreados se ha observado que en 26º,3% 
pusieron 3 huevos, y en 73,3% dos huevos (o algún 
indicio que sugiriese Jo mismo). Los huevos (en las 
tres especies) sonde color blanco brillante. Las medidas 
de 4 huevos frescos de A. chloroptera son: largo 52, l- 
54,3, promedio 53,35 mm.; ancho 33,65-36,35; pro- 
medio 34,69 mm. Las medidas de dos huevos de A. 
AraraUIUJ son: largo 43. 24-43, 25 promedio 43,245 
rnm.; ancho 34,3-34, 3 promedio 34,3 mm. 

En totaJse trabajaron 19 nidos, l 2deA. chloroptera, 
6 de A. macao y I de A. ararauna, JO de los cuales 
estaban en árboles grandes Dipteryx a/ata y 9 en pal- 
meras muertas lrianea ventricosa; con un total de 43 
huevos (28 de A. chloroptera, 13 de A. macao y 2 de A. 
ararauna)el 65. 1 1 % de los buevoseclosioné.el 20,93% 
se malogró y el 13,95% desapareció (se constaté que 
dos huevos desaparecieron, por acción de 
depredadores). De los 43 huevos, solamente el 32,55% 
llegó hasta el estado de pichones voladores; el restante 
67,44% no tuvo éxito debido a inanición, parásitos, 
depredadores o huevos no eclosionados. (V cr tabla 2). 

El promedio de peso de los pichones al nacer en A. 
chloroptera es 24,65 g,. (7 muestras); de A. mácaoy A. 
orarauna solamente se tiene una muestra de cada uno 

.con 26 gr. y 24 gr." respectivamente. El tamaño prome- 
dio (7 muestras) de las diferentes variables medidas en · · 
el día de la eclosión son: pico 13,207 mm. ala 14,54 
mm., tarso 10,(1'/ mm. y cola 6,85 mm. 
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Pr:so sin buche Peso con buche lleno Dif'ermcia 

200 gr. 282gT. 75gr. 
366 435 . 69 
740 822 82 
980 1053 73 

Datos tomados en un individuo de A. chloroptera .... 

Tabla 1: M1didas de 6 nidosenDiptery.r a/ala··.·, 

Altura 22,00 30,00 29,00 3�00 18,00 43,00·. · 
Diámetro 0,88 0,82 0,74 0,67 0,62 0,52 .• 
Profundidad 0,29 0,08 0,13 0,31 0,08 0,03·- 
Caractcristica seco seco seco seco seco seco- 

Tabla 2: Número de nidos, huevos, pichones, huevos pa.sadM, depredados, pichones muertos· 
por inanición y depredados 

Especie Nido en #huevos OOCYOS comidos beevos eo pichones muertos pa- muertos po YOlaroti 
o desaparecidos eclosionados rasilfprcdat inanición 

A. chloroptera Diplt,YX 3 - 1 2 - - 2 
A. chloropttra Dipttryx 3 - J 2 2 - - 
A. cbloroptera Dipttryx 3 - - 3 1 ' 1 
A. chloropltra Dipttryx 2 - - 2 - 1 1 
A. chloropltra Diplt,YX 3 - 1 2 - 1 1 
A. chloroptera Dipteryx 2 - 2 - - - .. - 
A. chloropttra Dipteryx 2 - 2 - - - - 

: 
A. chloroptera Dipteryx 2 - - 2 .. - - 2 
A. chloroptera Dip11ryx 2 - -: 2 - - 2 
A. chloropttra lrianñea 2· - - 2. 1 1 - 
A. chloropttra lriarthe« 2 2 

.. - - - - - 
A. chloroptem ltianne« 2 - - 2 - 1 1 

A.macao lrianñea 2 - - 2 - 1 1 
A. macao lriarthea 3 2 - l 1 - - 
A. macoo lriarthta 2 - - 2 - l . 1 
A.macao Irionñea 2 - 1 . .. 1 - - 1 
A.macao lriarthLa 2 ,1 - - ! .•• 2 . �11 2 - - 
Amacao lrianhta 2 2 - - - - - 
A. ararauna Jriorthta 2 . - 1 1 - - l . 
Total: 19 · 43 ! • 9 21 7 7 H 

• I 
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INFESTACIÓN DE CONEJOS CON 
METACERCARIAS DE FASCIOIA HEPÁTICA 

Rosa Luz Pacheco V enero" 

.• 1, ..• 

Introducción propósito de obtener metacercarios de Fasciola 
. la fasciolasis es una ;CX>n�is causada por hepátiat' para este fin se colectaron 2000 caracoles 

Fasciola hepática. El parásito en el Perú recibe los de tamaño variable del género Lymneae, se selec- 
nombres de alicuya y callutaca, puede ser encon- cionaron por tamaño y colocados en cinco acua- 
trado en ovinos, cabras, caballos y carnélidos. ríos de vidrio. Los caracoles fueron mantenidos 
Como una enfermedad animal su distríbución en durante un mes, cambiándoles diariamente
el mundoesamplia ylaenfermedadenhumanos agua, usando para tal fin agua desionizada. \:__
ha sido vista en Europa, América Central, rante este período se buscó diariamente la pre- 
Sudamérica y Africa. . . .· .. , ,., . sen�a de metacercarias, las que aparecieron a las 

La fasciolasis en el Perú es un problema de · cuatro semanas en el acuario que contenía a los 
salud pública, existiendo. regiones endémicas. . caracoles de mayor tamaño. Se observó que las 
como Cajamarca, Junín, Cu.seo. metacercarias se 'adherían a las paredes de) 

Clínicamente la fasciolasis presenta una fase acuario, y fueron colectadas con la ayuda de un 
aguda donde se desarrolla complicados �ccanjs- �tilete. Su iderytj�1

�9ó�. fu�, confirmada me- 
mos de daño al hospedero mediados por produc- diante observación microscópica a. 49 x. 
tos alergénicos y tóxicos del parásito, siendo los Para la infestación con .IJl�Gl.cer�arias de 
signos más comunes de esta enfermedad; fiebre, Fascio!a hepática se utilizaron.10 conejos a los que 
hepatomegalia,eosinofilia,pruritoyurticaria. En previamente se les efectuó· un examen 
esta fase entre la sexta y octava semana después parasilológico. Cada grupo estaba conformado 
de la infestación el parásito penetra y migra hacia de tres conejos, dejando uno para control según el 
la cavidad abdominal, penetrando en la capsula Cuadro Nº l. · 
de Glisson. Las metacercarias fueron colocadas sobre una 

Cuando el parásito se aloja en el conducto pequeña hoja de alfalfa conla' áy'üd� de un mi- 
biliar se conoce como fase crónica. Esta fase croscopio estecoscópico, )uegi;> la hoja con 
puede ser asintomática, presentándose a veces metacercarias fue introducida en una capsula de 
síntomas similares a la fase aguda. gelatina y administrada al conejo porvía oral, con 

la ayuda de un baja1enguas. .- 
Luego de la infestación se realizó exámenes 

parasitológicos para demostrar que la infesta Ji 
fue exitosa y también para indicamos el tiempo 
aproximado que la Fasciola tarda en llegar al hí- 
gado, donde madura y depositan los huevos, 
indicando la fase crónica. 

En 'este método se utilizó el método de 
sedimentación rápida reportado por Lumbreras 
y Col 1962 para investigar huevos de Fesciota 

. , IJepálica en heces (7). . . · 
· · Los exámenes· parasítológicos se realizaron 
como previo a la infestación en todos los conejos 
y 2,osteriormentc_al cabo de un mes y luego cada 
semana hasta la aparición de huevos en heces. 

• O.,'t'.nlt il: l1 l1aculcaJ de Cicndiu Oiok\i!il-a., llNSAAC' 

Material y Métodos 
Se utilizaron 10 conejos de .raza Nueva 

Zelandia, cuyos pesos y edades fueron 15 a 2.0 
Kg. y 6 meses de edad. Nueve fueron infestados 
con metacercarias y uno como control. 

Caracoles del género Lymrneae, fueron colec- 
tados de un riachuelo adyacente a la Estación 
Experimental IVIT A del Opto. de Junín y criados 
en el Bioterio del Instituto de Medíciná'Tropical 
"Daniel Alcides Carrión" di' la .QNMSM, con el 

,;;l.O 
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Fasciolosis experimental en conejos para ericen- 
trar la correlación inmunológica y anatomopa- 
tológica reportando la aparición de huevos de 
Fasciola hepática a partir de )os 53 a 62 días 
después de la infestación con metacercarias. 

En el presente estudio, las metacercarias se 
inocularon a los conejos inmediatamente después 
de su recolección, evitando cualquier injuria que 
modificara su viabilidad (1, 2, 3, 4, 5). · · · 

El número de metacercarias utilizadas en un 
trabajo experimental ·depende de] animal. Por 
elloenovinosytemerosseusanúrneroselevados 
y en ratones son suficientes de 3 a 9 (6). 

Enelpresenteestudioelegimostresgruposde 
conejos con número distintos de metacercarias: 
infestación baja, moderada y alta, con el propósito 
de observar si se presenta alguna variación en el 
desarrollo de la enfermedad con respecto al tiempo 

El método de infestación usando capsula de 
gelatina ha sido utilizada por algunos investiga- 
dores para infestar otros mamíferos como teme- 
ros, en los que se ha colocado un número elevado 
demetacercariasentre500a3,000, comosereporta 
en el trabajo de Hillyer G.V. 1985. La técnica de 
infestación tuvo éxito en nuestro experimento, 
evidenciado por los resultados del examen 
parasitológico. 
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1:: ,,Lumbrera,� IJ •. <)ntfUªi �-ir.Burga R., 1�!· A�� un 
procednníento de �imc�1tadón. r.ípi\lÁ p.1r.t ,mv��� 
huevos de f a.wo/, htprllim en'las hecri, � eval11ádón )' uso 
en campo. Rev. Med. Per, Vol._��I: .�l:1�7.. . 

Cuadro Nºl 
&que.m.i gmenl de inf eslación con metacerearias 

de Fasciola hepática 

Cuadrol 
Resultados del examen pill3Silol6gico en conejos 
infestados con metacercarlas de Fasciola hq,títica 

Discusión .: : .. 
El presente trabajo fue. diseñado en conejos 

por su fácil manejo y la factibilidad desu estudio, 
el mismo que constituye un modelo animal ade- 
cuado (6). · ·.· 

Mméndez, M. 1 rno realiza un estudio de 

desullados 
El examen parasitológico confirmó la infes- 

tación exitosa de los conejos con metacercarias. 
El examen parasitológico se realizó antes de la 

infestación observándose que parasitoló- 
gicamente todos los conejos eran negativos a la 
presencia de huevos de Fasciola hepátia,. 

Posteriormente se realizaron los exámenes 
parasitológicos a partir del primer mes, como se 
puede observar en el Cuadro Nº 2. . . · 

Gnspe Tie111po dopu& N"deMct> lltmlbdode 
de inlalaáóim caaÑa EUam 

pa,aslto16glco 

1 10 negajívo 
2 2semanas 25 negativo 
3 . . .. : so �tivo 
1 te negativo 
2 4semanas 25 negativo 
3 50. negativo  1 10 negativo 

6semanas 25 
... 

negativ�. 2 
3 ·50 negativo 
l 10 positivo 
2 8semanas 25 positivo· 
3 • '.!': .. .. . ·50 .. _:: i : positivo . 

Grupo Conejo N° de metacerarias 
l 10-1 . 10 
infestación 10-2 10 
baja 10-3 10 
2 25-1 25 
infestación 25-2 25 
moderada 25-3 25 
3 50-1 50 
infestación 50-2 50 
elevada 50-3 50 

control 00 -. 
� 

.. ' . ·,·· . . , . . 
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RELACIÓN ALOGAMIA Y SUSCEPTIBILIDAD 
A VIROSIS EN HABA 

(Vicia faba L.) 
Goswinda Ortiz Huamáns 

• o,. en Clcnd¡¡,, Dio&.\�lt:u UNSAl\l'. 

l. Objetivos -; 
Evaluar si la susceptibilidad a virosis en habaestá 
relacionada con el mayor o menor porcentaje .. de 
alogamia. · 
Evaluar el nivel de incidencia de virosis en semi- 
llas típicas y atípicas de diez ccotipos de haba. -� 

11. Materiales y Métodos 
Las semillas evaluadas fueron procedentes de la 
cosecha de la campaña 1990-91 del experimento 
"Evaluación de virosis en diez ccotipos de haba", 
instaladoutilizandoel diseño experimental Bloques 
Completamente al Azar en tres repeticiones en un 
área de 60 m2. 

Eco tipo Código 
Mocado de Huancayo 1 
Línea (5 ·· 1 
S-68-4-México ) 

Chacha 4 
Q'olla ·5 
Cusqueñita 6 
Verde Anta 7 
Blanco Anra 8 
Raymi 9 
Quclcao 10 

' Croquis de la campaña anterior : 

1 3 s 4 9 6 8 10 2 7 'I
51 n 2 4 8 IO ) .. 7 9 6 

1nl IO I 8 3 2 4 9 6 7 5 
Para la selección de semillas, en casóde los que 

!prcsénte)i'síntbm�·de virosis fue en base a obser- 
vación de la testa de la semilla, se determina la 
presencia de virus al observarse manchas nccrét icas 
continuas o puntos necróticos indistintamente si- 

'tuados, o semillas tic tamaño reducido, deforma- 
ción de los granos. 

Introducción 
El cultivo de haba enfrenta múltiples problemas 

fitosanitarios.como es el caso de los virus limitantes de 
la producción, reduce el rendimiento y ocasiona pérdi- 
das econórnicas.Ias pérdidas económicas usualmente 
dependen de la incidencia de la inf ccción. severidad de 
los síntomas y del tiempo de infección .durante el 
desarrollo del cultivo, por lo .que el presente trabajo 
intenta contribuir con los resultados en el desarrollo de 
técnicas más apropiadas para la evaluación de meca- 
nismos de resistencia en materiales genéticos. tenien- 
do para ello ccotipos regionales que se presume po- 
drían constituir fuentes de resistencia a virosis, habiendo 
sido necesaria la evaluación de niveles de polinización 
cruzada o .alogarnia entre las variedades y/o.ecotipos 
estudiados 'en la'Estaéión Experimental Agropecuaria 
Andenes (EEAA), por ser el polen una fuente de 
transmisión de virus, así como conocer la incidencia de 
virosis en semillas tanto típicas y atípicas de haba. 

.. · � ::' . . . : . . 

Descripción de Síntomas de Virus 
Síntoma B (BBMV): Virus moteado clorétioopro- 

nunciado en las hojas de haba, ligera deformación de 
las hojas; achaparramiento de las partcs.termiaalcs; 
necrosis sistémica (muerte descendente); necrosis en 
las valvas de la vaina y en la testa de las semillas: 
reducción ligera del tamaño dé las semillas. Síntoma 
C (BBSV): .. Viru. s de la mancha de In semilla de haba": 
produce en las hojas un veteado ( mosaico malíonnado) 
clorosis o amarillamiento a I� largo de las llCrvaduras 
de manera no continua; dcfonnación ligera y epínastia 
de las hojas apicales. En el tallo ocasionalmente se 
observa zonas localizadas de tejido necrosado. La testa 
de la sennlla con necrosis casi continua a lo largo del 
borde del grano y produce' en plantas con infección 
temprana una- acronccrosis o necrosis sistémica, 

"Makkouk·K. y. l;fanounik,S, (1989). . . 
·i;•·, Estoi:d()�tip,1c; _tic síntomashnn c;idnnhc;c,-vado.c. al 

evaluarse virosis en semillas iJci haba �e la Campaña 
1990.91 en la EE.A.-Am.lenes. 
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Las evaluaciones se realiza tomando el porcentaje 
de número de semillas con características del 
ecotipo como color de la resta. forma de la semilla, 
color del hilurn, son considerados como semillas 
típicas, y en base al número de semillas con carac- 
terísticas diferentes a las del ecotipo consideradas 
comoatípicas,con síntoma y sin síntoma de virosis 
en la testa; en base al número de semillas típicas y 
atípicas se obtiene el porcentaje de alogamia. 

111 Resultados y Discusión 
A. Existe mayor porcentaje de semillas iípicas 

con res pecio a semillas atí picas, tanto en se- 
millas con síntoma y sin síntoma de virosis. Se 
determina que los porcentajes de semillas 
atípicas no son considerables tanto en semillas 
con síntoma como en semillas sin síntoma; en 
el caso de semillas típicas la diferencia entre 
con síntoma y sin sfntorna sí es considerable. 

D. En la evaluación de porcentaje de alogamia tos 
resultados obtenidos en Línea 15, S-68-4- 
México, Chacha, Q'olla, Verde Anta, Blanco 
Anta, Raymi y Quelcao están muy por debajo 
de 7.5%, valor a partir del cual se considera 
como alogamia, por lo tanto estos ecot ipos son 
autógamas, Se considera como ccotipos con 
alogamia a Morado de Huancayo con 12. I % y 
Cusqueñita con 14.6%. 

IV. Conclusion 
La alogamia fiie posible en los ecotipos Morado de 
Hu anca yo y Cusqueñita, estcúltirno ceo tipo mues- 
tra alogamia cuestionable por presentar variabili- 
dad de característica en la mancha roja y/o blanca 
de la testa de la semilla, no describiendo exacta- 
mente características de otro ecotipo. Por lo tanto 
la susceptibilidad a virosis no está relacionada al 
porcentaje de alogamia en los diez. ccotipos avan- 
zados por comportarse casi todos como autógamas. 
El nivel de incidencia de virosis en semillas típicas 
son más altos que en semillas atípicas por consi- 
guiente no es posible relacionar los niveles de 
virosis entre semillas típicas y atípicas. 
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Porcentaje Promedio de semillas atípicas con y sin síntoma y porcentaje de alogamia en ccotipos 

Morado Je Linea 15 S-68-4-MEX Chacha Q"p!la Cusquennaveníe Anta lílanco Anta ttaymi Quelca 
Hu:mcayo 

es 0.8 O.J o o 0.3 0.8 o 
SS 11.3 5.4 o 2.8 J.9 13.8 o 

12.1 5.7 o 2.8 4.2 14.6 o 
:{, Alogamia 12.1 14.6 
-· ·-----·-- 

0.06· o 
1.7 o 6 1 

1.76 . o 6.1 
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PORTADA 

Niño de la Comunidad de Huilloq-0/lantaytambo-Urubamba-Cusco 

Los Incas como otras culturas antiguas tuvieron respeto por los recursos naturales, 
conservando y venerándolos, pues, estos les daban el alimento y cobijo que ellos necesitaban. 
En estos tiempos de cambios políticos, económicos; las comunidades andinas no están ajenas 
a estos cambios, pues estas en su afán de "superación" cambian sus productos ancestrales como 
el chuño, quinua, lana de alpaca, mantas por productos que les vende nuestra sociedad como, 
fideos, fibras sintéticas, mochilas, etc.: perdiendo gradualmente sus costumbres y por ende su 
identidad cultural. También se pierde los conocimientos que los abuelos tuvieron para · 
cuidado del enlomo, pues ahora, existen tecnologías importadas que se les da, como sernilf, ... 
mejoradas, productos químicos para la agricultura, causando así una erosión genética, pues lr.1-, 
productos nativos que son en muchos casos más resistentes a enfermedades y de mejor vai r 

nutritivo son dejados de lado, además estas nuevas tecnologías son de mayor costo de 
producción y no dá el beneficio esperado por el campesino. 

Foto: Peruvian Odissey 
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K'ENTE: Voz quechua que significa picaflor, besaflor, colibrí y que agrupa a todos los 
integrantes del Orden Trochilidos. Se refiere a pequeñas aves de plumaje brillante, propias del 
continente americano cuya labor principal es la polinización, gracias a la cual las flores dan lugar 
a frutos y semillas para asegurar su sobrevivencia en nuestro planeta. Los antiguos peruanos 
no permitían su captura ni cacería concientes de su rol productivo en el ecosistema agrario. 



r----------------Editorial 

Un tiempo de tu vida 

En este espacio tú puedes leer la opinión del que escribe, que es algo personal 
y que quizá no estés identificado con lo que dice. Se puede escribir de los 
problemas que puede causar la explotación del Gas de Camisea o del Teleférico de 
Machupicchu, de las Aventuras del Capitán Planeta, de Deforestación, Contami- 
nación, Educación, de lo que podemos hacer por nuestro Medio Ambiente y solo 
puedo decirte ahora que pienses en algo positivo que puedes hacer para cuidar 
nuestra única casa, la Tierra. 

Piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, 
piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, 
piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, 
piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, . . . . . . . . . . piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, 
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piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, 
piensa, piensa, piensa, piensa, piensa. 

Lo que has pensado en este tiempo, ponlo en práctica. Suerte. 

Osear Olazábal C. 
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Rodrigo Arce Rojas 
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CONSIDERACIONES GENERALES 

Mucho se ha hablado de la riqueza de 
biodiversidad (ecosistemas, especies y genes) de 
la selva peruana y de la necesidad de su conser- 
vación para garantizar el desarrollo sostenible 
de la región que ocupa más del 50% del territorio 
nacional. Expresión de esta preocupación ha sido 
el incremento de las Areas Naturales Protegidas 
por el Estado, de tal manera que a la fecha se ha 
alcanzado una cobertura de Areas Protegidas de 
4.45% de la Provincia Biogeográfica Yungas y 
5.27% de la Provincia Biogeográfica Amazónica, 
según la clasificación de Udvardy (CDC -Perú, 
1987). 

Pese a que la región concentra todavía un 
bajo nivel poblacionaf, inferior al 11 % del total 
nacional, el impacto sobre la floresta se deja 
sentir con más de 8'500,000 Ha. deforestadas a la 
fecha con fines de colonización, de las cuales 
6'500,000 Ha. se encuentran abandonadas y entre 
las áreas agrícolas se estima que 200,000 Ha. 
están destinadas a la producción de la coca (Brack, 
1991). Dada la magnitud del problema, es nece- 
sario entonces desarrollar políticas y estrategias 
que conduzcan a una verdadera y pronta identi- 
ficación de la población con los objetivos y accio- 
nes de conservación emprendidos por el Estado 
ylasONG's. 

Una de las formas de garantizar la conser- 
vación de bosques es ampliando la cobertura de 
Areas Protegidas desde las consideradas 
intangibles hasta las que pueden soportar un 
relativo uso intensivo con fines de recreación y 
turismo. Consecuentemente, además de los Par- 
ques Nacionales y Reservas equivalentes en la 
región, es necesario apoyar el establecimiento de 
una mayor cantidad de Reservas Comunales, 
similares a las Reservas Yanesha (Región A. A. 
Cáceres), Tamshiyacu-Tahuayo (Regi6n Loreto), 
Del Irniría (Región Ucayali) y la propuesta 
Amarakaerí (Región Inka). También es irnpor- 
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tante la declaración de Reservas Municipales 
Boscosas destinadas a la Proteccíón de las parte, 
altas de las cuencas o con fines de recreacíón 
naturaJista. 

Pero la ampliación de Ja cobertura d 
Areas Protegidas no será suficiente si no - 
acompañada de programas permanentes d
educación ambiental que aseguren en el media- 
no plazo un efectivo compromiso de la población 
en el respeto de su capital natural. Espero, no 
hayqueolvidarquetoáoprogramadeeducación 
requiere el concurso de recursos financieros, 
materiales, y potencia) humano que no siempre 
se cuenta y por tanto urge desarrollar alternati- 
vas eficientes que permiten utilizar de la mejor 
manera la base de recursos existentes para la 
puesta en marcha de estos programas aún en 
medio de las difíciles condiciones socio - políti- 
cas que caracterizan actualmente a varias zonas 
de la selva. 

En este contexto, el fomento de activida- 
des recreativas naturalistas constituyen una al- 
temativa viableenelobjetivode tenderun puente 
gradual para el acercamiento de los pobladores 
selváticos a los valores ecológicos de las Areas 
Naturales y la comprensión de la importancia de
la conservación de los ecosistemas y sus comr 
nen tes. 

LA RECREACIÓN NATURALISTA Y LA 
CONSERVACIÓN 

Más allá del mantenimiento de los proce- 
sos ecológicos esenciales y la preservación de la 
diversidad genética la conservación busca elevar 
el nivel de vida de los pobladores como objetivo 
supremo. En este sentido, el dotar las áreas nece- 
sarias para la recreación pública, la educación y 
cultura naturalista constituyen deber de las au- 
toridades locales y regionales. 

La recreación es el proceso por medio del 



cual el público utiliza su tiempo de ocio para 
expl�tar y desarrollar sus intereses personales, 
�ela�ion.ados con sus metas físicas, espirituales o 
mspíratívas (MILLER, 1980), constituyen por 
tanto parte del desarrollo integral de la persona 
humana. Aún la civilización misma tiene sus 
raíces en la naturaleza. La vida en armonía con la 
�a�aleza ofrece al hombre las posibilidades 
optimas para desarrollar su capacidad creativa, 
descansar y ocupar su tiempo libre (Carta Mun- 
dial de la Naturaleza, 1982). 

LA RECREACIÓN NATURALISTA EN SEL- V A 
La recreación naturalista en selva no es 

 nuevo, normalmente los moradores selvá ti- 
cos acuden en sus días de descanso a las playas 
de los grandes ríos y quebradas y disfrutar de un 
relajante día de campo. La máxima expresión de 
esta práctica es la tradicional festividad de "San 
Juan" que se celebra el 24 de junio de cada año en 
los principales pueblos de la amazonía. Ejem- 
pi os concretos los podemos apreciar en 
Chanchamayo, Tingo María, Puerto Bermúdez, 
Pucallpa e Iquitos, solo por citar algunos lugares. 

Por citar un caso específico, mencionare- 
mos que en Tingo Maria existen los lugares de- 
nominados como" Alcantarilla" y la "Cueva de 
las Pavas" que son altamente atractivos y consti- 
tuyen los lugares de mayor concurrencia para la 
recreación naturalista de los tingaleses. 

Sin embargo, en la mayoría de estas áreas, 
la recreación naturalista se ha venido desarro- 
llando por iniciativa propia de los pobladores, a 
�es con un modesto apoyo privado, antes que 
fe.In plan preconcebido de desarrollo cultural y 
recreativo de los gobiernos locales, en tanto no 
forman parte de las prioridades y objetivos de 
desarrollo regional. 

Este tipo recreación, por lo mismo que no 
ha sido dirigido, presenta algunos problemas 
como la falta de una infraestructura mínima para 
cambiarse de ropa, servicios de guardarropa, 
servicios higiénicos, sistemas de evacuación de 
desechos y señalización. En algunos casos se ha 
generado un incipiente movimiento comercial 
alrededor de estas áreas, sin un mayor 
ordenamiento y no siempre con las debidas con- 
diciones de presentación e higiene. 
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Lo más importante de todo est
opción de recreación naturalista ya existe yltir � 
tanto es necesario que las autoridades locales 
definan una política clara de cuJtura y recreación 
que dé un decidido impulso a esta sana alterna- 
tiva que potencialize la iniciativa actual de los 
pobladores. Esta política deberá estar integrada 
a la política de desarrollo regional y deberá 
traducirse en inversión mínima necesaria para el 
acondicionamiento de los lugares actualmente 
utilizados y la identificación e incorporación de 
nuevas áreas a la red Regional de Reservas 
Recreacionales. 

El fomento de esta actividad no es sino 
una forma de preparar a ]a pob]ación local para 
la comprensión de los valores de los Parques 
Nacionales y reservas equivalentes, y entre ellos 
el valor recreativo, en una suerte de educación 
ambiental de tipo informal. Asimilado por la 
población casi sin proponérselo. Para reforzar el 
valor atractivo de las áreas naturales con fines de 
recreación se podrá fomentar la participación de 
grupos musicales, grupos teatrales, concursos 
decanto y juegos de destreza que llevan diversos 
mensajes y entre ellos contenidos conserva- 
cionistas que inviten a la reflexión sobre el medio 
ambiente y su cuidado. 

Las alternativas presentadas constituyen 
algunos medios mediante los cuales será más 
viable al desarrollo de una conciencia turística y 
ecológica que permi tan el fomento del eco turismo 
receptivo y una mayor receptividad de los po- 
bladores locales a realizar repoblamiento fores- 
tal, a adoptar sistemas agroforestales de prod uc- 
ción y en general practicar la agricultura 
ecológica. 

Se puede argumentar que el éxito de todo 
programa de educación ambiental choca con 
una realidad socio - económica deprimida y que 
ya se ha ensayado algunas campañas de educa- 
ción ambiental con un éxito relativo por la escasa 
duración y efecto multiplicador poco efectivo. 
Lo expuesto puede ser cierto, no obstante, los 
planteamientos presentados sólo pretenden ser 
un complemento a otras medidas de carácter 
integral a aplicarse. El destino de la Amazonía y 
sus pobladores y la riqueza de biodiversidad 
están en juego y ninguna alternativa debería ser 
descartada. El reto está planteado. 



Rocío Venero Mellado I") José Luis Venero Gonzáles (**) 

INTRODUCCIÓN 

Entre las Aves más comunes de la costa y 
Andes del Perú, encontramos una especie, sobre 
la que existe abundante información general, 
pero sin embargo prácticamente no existe datos 
puntuales sobre los aspectos de puestas, tempo- 
rada de nidificación, pesos, ni medidas de hue- 
vos, por lo que al planificar el presente trabajo 
nos fijamos los siguientes objetivos: Determinar 
la temporada de incubación, el número de pues- 
ta, el peso y también las medidas de largo y 
ancho máximo de los huevos, encontrados en la 
laguna de Piuray. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Materiales: 
- Lancha a remo con capacidad para 8 personas. 
- Balanza de Precisión ("pesola") de 100 gr. con 
divisiones de gramo e gramo. 

- Pie de rey de 15 cm. con divisiones por milíme- 
tro y vernier. 

- 5 nidos y 34 huevos. 

Métodos 

El método fue el de Registros Directos en 
el campo, de acuerdo a un formato diseñado 
para tal efecto, considerándose el peso, con 
aproximación a gramos y en el caso de las 
medidas hasta décimas de milímetro. 

El procedimiento consistió en la ubica- 
ción de un nido, el contaje de los huevo presentes 
y la toma de registros del peso, así como de las 
medidas de los mismos. 

El procesamiento de los datos se ha hecho 
siguiendo a GOODALL et al. (1951) y en los tres 
casos se ha tomado en cuenta el número de 
huevos (n), el rango de las medidas (r), el pro- 
medio aritmético (m), la desviación standard (s) 
y el coeficiente de variación (v). 
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Para efectos de comparación, estadísti- 
camente en la discusión, se ha utilizado la prueba 
de Dos Colas (CABALLERO, 1981). 

AREA DE ESTUDIO 

La laguna de Piuray se encuentra ubica-
da en el departamento de Cusco, Provincia 
Urubamba y distrito Chinchero a 25 Km. de fa
ciudad del Cusco, a 72º 02' 43" Longitud oeste 
13º23'59" latitud sur y a una altitud de 3694 m. 

ACCESO 

A la laguna se ingresa desde la carretera 
Cusco - Chinchero por el ramal que va hasta la 
comunidad Campesina de Huila-Huila, que lin- 
da con la comunidad de Piuray en donde se 
encuentra hay un embarcadero y la estación de 
captación de agua de Seda Qosqo, desde donde 
atravesamos la iaguna para llegar hasta los luga- 
res de muestreo que se encuentran entre los 
totorales. 

POSICIÓN TAXONOMICA 
Clase Aves 

Sub Clase Neornithes 
Orden Gruiformes 

Familia Rallidae 
Género Fulica 

Especie F ulica americana. 
GMELIN,1789. 

Nombres Vulgares: 
- Ajoya (Piuray). 
-Tagua del norte (Chile: GOODALL et al. ,1951; 
ARAYA & MILLIE, 1986) 

- Focha Americana (Guatemala: LAND, 1970) 
-Gallareta Común (Guatemala: LAND, 1970). 
- Gallareta Cenicienta (Argentina: OLROG, 1959). 
-Gallareta Americana (Perú: KOEPCKE, 1964; 

Bolivia: KEMPFF 1985. 
- Hayno (junin, Perú: MORRISON, 1940 
-American coot (TORY PETERSON 1980) 



DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE 

KOEPCKE (1964,1983) presenta la des- 
cripción que más coincide con los ejemplares 
observados por nosotros, refiriendo que es: algo 
más grande que la polla de agua, de coloración 
casi uniformemente gris apizarrada, cabeza ne- 
gra, sub caudales blancos, tiene pico blanco de 
lados amarillentos y pequeña pfaca frontal re- 
dondeada de color castaño. Patas verdes amari- 
llentas con lóbulos laterales (semipalmadas), 
común en nuestra Región tanto en la costa como 
en las alturas andinas; frecuenta lagos y lagunas 
con abundante totoral. 

TRIBUCIÓN DE LA ESPECIE 
MEYERDESCHAUNSEE(1966,1970)nos 

dice que habita en Colombia, Ecuador, Perú, 
Bolivia, Chile, y Argentina, y su rango 
extralimitrofe corresponde al norte, centro y sud 
América, criterio que es compartido últirnarnen- 
te por F]ELDSA & KRABBE (1990). 

ECOLOGÍA 
KOEPCKE & KOEPCKE (1966), nos dice 

que en áreas acuáticas en la costa y región 
altoandina, ausente en ]a selva amazónica, fre- 
cuenta lagunas con totoral y plantas flotantes 
hasta alturas de 5 ,000 m. o más, se alimenta sobre 
todo de vegetales los que a menudo saca zambu- 
lléndose. Generalmente anda en parejas pero 
pueden juntarse también en grupos numerosos, 
solo en inmediato peligro levanta el vuelo de 
manera ruidosa y pesada. 

RESULTADOS 
- En Piuray se ha encontrado a la especie Fulica 

icana incubando durante el mes de Julio lo 
�e indica que dicho mes es la época de su 
nidificación en ésta área geográfica. 
- El número de puesta en Piuray es de 5 y 6 
huevos por cada nido. 

Cuadro 1 

- En el Cuadro 1 se muestran los datos de pesos 
y las medidas de ]argo y ancho, máximo obt�i- 
d� 

DISCUSIÓN 

GOODALL et al. (1951) la encontraron 
anidando en la laguna de Huasco en Enero de 
1940. Entre 4000 y 5000 m. en la cordillera de 
Arica en Noviembre de 1943 y dos años mas 
tarde en Chacanse Antofagasta a 1000 m resu- 
miendo sus datos en el Cuadro 2. 

Comparando estos datos, con los regis- 
trados por nosotros, resultan ser más pequeños 
en Chile que en Piuray. 

En el Análisis comparativos se realizó 
una prueba de dos colas con un nivel de signifi- 
cación al 5%. Para el ]argo se rechaza Ja hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna donde 60.3 es 
mayor que 58.0. Para el Ancho también se recha- 
za la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna donde 39.2 es mayor que 38.3. 

KOEPCKE & KOEPCKE (1966) dice que 
sus huevos son blanquecinos, con tinte pardo a 
gris y con abundantes pintas castañas y pardas, 
lo cual coincide con nuestros registros. 

OLROG (1968), dice que por lo general 
pone 4 huevos, lo que es menos que lo encontra- 
do por nosotros. 

Siguiendo a VENERO (1990) el nido co- 
rresponde a un nido Acuático Flotante. Y en este 
caso toda la estructura del nido es "totora" 
(Schoenoplectus totora) 

CONCLUSIONES 

1.- La temporada de incubación en Piuray, co- 
rresponde al mes de Julio. 

2.- El número de la puesta se encuentra entre 5 
y 6 huevos por nido. 

3.- El peso promedio es de 48.6 gr.; el largo de 
60.3 mm., el ancho máximo de 39.2 mm. 

CARACTER n m 5 V 

Peso 34 48.6±0.15 5.85 12.04 
Largo 34 60.3±0.05 2.01 3.33 
Ancho 34 39.2±0.05 1.85 4.71 
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Cuadro 2 , 

Medida n r m s V 

Largo 3 56.2-60.1 58.0±0.91 1.07±0.64 2.71±1.10 
Huevos . 

Ancho 3 38.1-38.4 38.3±0.09 0.16±0.06 0.4?±0.17 
Huevos 

LITERATURA CITADA 
LAND.H.C 1970 

ARA Y A, B. & G. MILLIE 1986 
Guía de campo de las aves de Chile. 
Editorial Universitaria, 404 pp. 

CABALLERO, W. 1981 

Introducción a la Estadistica. UCA. 
189 pp. 

F]ELDSA, J. & N. KRABBE. 1990 

Birds of the High Andes. Apollo 
Books, 876 pp. 

GOODALL, J. D.; A. W. JHONSON & R. A. 
PHILIPPI. 1951 
Las aves de Chile. Tomo 11. Platt 
Establecimientos Gráficos. 455 p. 

KEMPFF, N 1985 
Aves de Bolivia. Editorial Gisbert y 
Cia. 155 pp 

KOEPCKE, H, W; & M. KOEPCKE 1966 
Las aves Silvestres de importancia 
Económica del Perú. 

Ministerio de Agricultura, Servicio 
forestal y de caza (XV): 113-120. 

KOEPCKE, M.1964 Las aves del departamento de 
Lima. Talleres Gráfica Morson 118 p. 
1983 The Birds of the Departarnent 
of Lirna, Perú. Livingston Publishing 
Company.144 pp. 

Birds of Guatemala. Livingston 
Publishíng Co. 381 pp. 

MEYER DE SCHAUENSEE, R. 1966 Birds o
South América. Livingston 
Publishing Company. 571 pp. 
1970 The Birds of South América. 
Livingston PublishingCompany. 470 
PP·· 

MORRISON, A. 1940 Notas sobre aves del lago de 
Junin. Bel. Mus. Hist. Nat. "Javier 
Prado" año IV, (12): 84-92. 

OLROG, C.C. 1959 Las aves Argentinas. Institu- 
to Miguel Lillo. 343 pp 
1968 Las aves Sudamericanas. 
Fundación Instituto Miguel Lillo. 507 
pp. 

ORTIZ, F. &J. M. CARRION 1991 

Introducción a las aves del Ecuador. 
Fecodes. 241 pp. 

PETERSON, R. T. 1980 Birds East of the Rocki

Hougthon Mifflin Co. 384 pp. 
VENERO, J. L. 1990 Clasificación de Nidos de 

Aves en base a especies de la Puna 
delPerú.Publ.Mus.Hist.Nat. Unsm. 
(32):1-7 

(1) Trabajo presentado a las m Jornadas Científicas de estudiantes de Ciencias Biológicas, UNSAAC 
(•) Bachiller de Ciencias Biológicas, Facultad de C.C.B.B. 
(••) Dr., en Ciencias Biológicas. Apartado postal 274- Cusco 

6 



José A. Ochoa C. (1) fhon Achcahuala Z. (1) Juan C. Chaparro A. (1) 

INTRODUCCIÓN 

El departamento del Cusco por su ex- 
tensión y lo accidentado de su topografía, 
presenta gran variedad de climas y por ello la 
fauna Herpetológica es muy variada y abun- 
ante. El género Stenocercus se constituye como 

lno de los más importantes y representativos 
de nuestra fauna. 

FRITTS (1972 y 1974), caracteriza al 
género como: Lagartos pequeños a modera- 
damente medianos, con escama interparietal 
ausente y si la presentan es pequeña, super- 
ciliares anteriores alargadas y superpuestas 
diagonalmente, sin poros femorales ni poros 
pre-anales, pliegues antehumeral ausente o 
presente, lamelas sub-digitales quilladas, es- 
camas caudales proximales más grandes que 
las ventrales, con o sin hilera vertebral de 
escamas, con fontanela esternal larga. 

FRITfS (1974), menciona 31 especies, 
e ellas citadas para el Perú. 

El presente trabajo se realizó en base a 
ejemplares de Género Stenocercus existentes en 
el gabinete de Zoología de la UNSAAC . 

Las determinaciones se realizaron en 
base a la clave para la determinación de espe- 
cies del género Stenocercus (Fritts, 1974) y en 
base a la revisión de ejemplares ya identifica- 
dos por el Dr. Thomas H. Fritts. 
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RESULTADOS 

De acuerdo al material identificado, se 
determinaron 4 especies del género para el 
departamento del Cusco. 

1.- Stenocercus apurimacus FRITIS, 1972. 

Distribución: En el departamento del Cusca 
en los Valles de Lima tambo y del río Apurí- 
mac. Habita dentro de los cercos de piedras, 
también entre Cactus y Acacias. Se les Conoce 
como cataris o lagartijas. 
Las altitudes varían entre 1800 a 2700 m. 
Material estudiado 
4 Ejems. Loe. Lima tambo 7-V-72 Col: O. Ochoa. 
1 Ejem. Loe. Limatambo 7-VIl-70 Col: D. 
Gavancho. 
2.- Stenocercus crassicaudatus TSCHUDI, 
1845. 

Distribución: Es de amplia distribución en 
Perú y Bolivia, en el Cusco se le encuentra en 
el Valle del río Urubamba y del río Apurímac 
entre 1400 - 2500 m. 
Se les encuentran debajo de piedras, entre 
resquisios de las rocas y cercos de piedras; 
llamados lagartijas o cataris. 
Material Estudiado 
1 Ejm. Loe. Limatambo 1969 Col. O. Ochoa. 
1 Ejm. Loe. Mandor: Maranura 10-Xl-82 Col. 
M. Alvarez. 
1 Ejm. Loe. Aguas Calientes: Machupicchu 9- 
IX-84 N. Jara. 
1 Ejm. Loe. Sta. María: Sta. Teresa 28-VII-92 
Col. J. C. Ccoyori & O. Mujica. 
3 Ejms. Loe. Huadquiña: Sta. Teresa 5-Vl-93 
Col. J.C. Ccoyori & O. Mujica. 
1 Ejm. Loe. Machupicchu 31-Vlll-93 Col. J.C. 
Chaparro, 

MATERIALES Y MÉTODOS 

PETERS y DONOSO BARROS (1970) 
mencionan 14 especies para el género. 

OCHOA (1983), menciona 3 especies 
para el Cusco. 
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3.- Stenocercus ochoai FRITIS, 1972 
Distribución: Se distribuye en el departa- 
mento de Cusco en el valle del río Urubamba 
entre 2000-3000 m. 
Habita entre cercos de piedras. 
Material estudiado 
1 Ejm. Loe. Chillca: Ollantaytambo 24-1-72 
Col. O. Ochoa. 
1 Ejm. Loe. Calca 27-V-82 Col. N. Jara. 
2 Ejm. Loe.Huadquiña: Maranura 
2 Ejm. Loe. Huadquiña: Sta Teresa 4-Vl-93 E. 
Gonzales & J. Achicahuala. 
1 Ejm. Loe. Yuncaychimpa: Machupicchu 27- 
VIII-93 Col. J. A. Ochoa. 
1 Ejm. Loe. Wiñay Wayna: Machupicchu 30- 
VIll-93 Col. J. C. Chaparro. 

�---------------------------------------------------------------------� Stenocercus roseiventris 
D'ORBIGNY, 1837 
Distribución: Andes y 
AmazoniadelPerú, Bolivia, 
norte de Argentina y oeste 
de Brasil. En el Cusco, Cor- 
dillera de Vilcanota, 
Marcapata y el Valle de la 
Convención. 
Material estudiado 
2 Ejms. Loe. La Convención 
5-VIII-86 Col. S. Valencia. 

CONCLUSIONES 
Se reporta la existencia 

de 4 especies del género 
Stenocercus distribuidas en 
diferentes localidades del 
departamento: 

S.apurimacus, S. 
crassicau- datus, S. ochoai, S. 
roseiventris. 

Es necesario la realiza- 
ción de mayores estudios 
para tener un mejor conoci- 
miento de nuestra fauna 
herpetológica. 

AR EQUIPA 

(1) Estudiantes de la carrera Profesional de Biología - UNSAAC 
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El género Eleutherodactylus es el más gran- 
de asignado para vertebrados, se reconocen 
cerca de 430 especies distribuidas desde Texas 
y las Bahamas hasta la Argentina (LYNCH & 
BURROWES 1990). 

En varios lugares, especies de 
Eleutherodactylus son los habitantes más co- 
munes de laherpetofauna (SA VAGE 1975). En 
bosques húmedos se puede encontrar de 15 a 
20 especies viviendo simpátricamente 
(LYNCH 1980a), y de 6 a 10 especies conside- 
rando las tierras de montaña. El Perú presenta 
47 especies de ranas Eleutherodactylinas 
(RODRÍGUEZ et al 1993) de las cuales se tienen 
referencias de estudios sistemáticos, y muy 
poco en relación a aspectos ecológicos que 
estas desarrollan en los habitat donde se des- 
envuelven. 

Este estudio pretende dar un enfoque so- 
bre la utilización del habitat vertical y sugerir 
algunas explicaciones acerca del perchado y 
de la doble actividad que presentan las ranas 
el genero Eleutlterodactylus en el Parque Na- 

nal del Manu. La agrupación de especies 
Íasificadas por características morfológicas 

de LYNCH (1976) se uso para apoyar este 
estudio. 

METO DOS 

El trabajo de campo lo realicé durante los 
meses de Enero-Marzo y Setiembre-Octubre 
de 1993, en el bosque de la Estación Biológica 
de Cocha Cashu (EBCC, 350 m) para detalles 
sobre clima y habitat ver TERBORGH (1983). 

Realicé censos diurnos y nocturnos sobre el 
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Jorge Luis Hurtado * 
sistema de senderos de la EBCC, examinando 
exhaustivamente el suelo y la vegetación para 
la ubicación de ranas. Registros sobre la posi- 
ción de cada rana, la actividad que desarrolla- 
ba y la longitud hocico-cloaca (LHC) fueron 
anotados, acompañados por el tipo de sustrato 
y la altura de percha que podrían estar utili- 
zando al momento de la captura. 

La altura de percha utilizada por los dos 
grupos de especies de actividad nocturna/ 
vegetación baja y entre especies, fueron anali- 
zadas por las pruebas no paramétricas de 
Rangos Asignados de Wilcoxon (W) y Análi- 
sis de varianza de una vía de Kruskall-Wallis 
(H), respectivamente (ZAR 1974 y STA TISTIX 
ver. 3.5). Eleutherodactylus con n <3 fueron ex- 
cluidos de los análisis por la baja represen- 
tatividad para las pruebas. 

RESULTADOS 

Datos de 11 especies de Eleutherodactylus 
pertenecientes a los dos grupos mas grandes 
de Sudamérica (L YNCH 1976b) fueron regis- 
trados para el área de estudio (Cuadro 1). Dos 
patrones definidos del uso de tiempo/ espacio 
fueron reconocidos: diurnos-noctunos/ suelo 
del bosque y nocturnos/vegetación baja. 

El grupo Fitzingeri representado por E. toftae 
(especie mas activa durante el día) y E. spl, 
representan la mayor presencia, las demás 
especies no demuestran encuentros casuales a 
comparación de las especies del grupo 
Unistrigatus, quienes para obtener mayor nú- 
mero de registros, necesitará mayor tiempo 
de inversión en búsquedas, por lo que de 



alguna manera son considerados raros en en- ambos grupos están confirmados por estu- 
cuentros. Las actividades que desarrollan dios anteriores (Rodríguez & Cadle 1990 y 
Duellman & Salas 1992). 

Cuadro 1. Grupo de especies de Eleutuerodacnjíu« observados en la Estación Biológica de Cocha 
Cashu, Parque Nacional del Manu. Actividad: Nenoctumo, ND=nocturno-diurno.Ubicación: 
Vegetación >2m. LHC= Longitud hocico cloaca expresado en milímetros. 

ESPECIES ACTIVIDAD UBICACION LHC (mm) 

GRUPO FITZINGERI 
Eleutherodactqlus fe11estrat11s N Vegetación baja 27.5 
E. peruoianus ND Vegetación baja 28.93 
E.spl ND Vegetación baja 25.18 
E.sp2 N Vegetación baja 28  
E. toftae ND Vegetación baja 21.2 
GRUPO UNISTRIGATUS 
E. altamazonicus ND Vegetación baja 28 
E. cartalhoi N Vegetación baja 11 
E. lacrimosus N Vegetación baja 28.6 
E. mendax N Vegetación baja 25.3 
E. ockendeni ND Vegetación baja '12..7 
E. oentrimarmcratus N Vegetación baja 33.4 

Miembros del mismo grupo no siguen un 
patrón similar de uso de tiempo/ espacio, por 
lo que evidencian partición del habitat tanto 
de día como de noche, aún cuando no se 
presenta especie alguna que sea exclusiva- 
mente de actividad diurna. Las ranas 
Eleutherodactylinas que son de actividad 
diurna-nocturna se presentan como las más 
abundantes (Cuadro 2). 

E. [enestratus y E. cartalhoi tienen la ubica- 
ción mas baja de percha (5 cm) y E. peruoianus 
la mas alta (175 cm). El registro de E. mendax de 
igual ubicación espacial se debió a que los dos 
únicos individuos fueron encontrados en 
amplexus a las 23h10m. 

En el grupo Fitzingeri solo dos especies (E. 
fenestratus y E. sp2) son exclusivamente noc- 
turnos/ vegetación baja al igual que cuatro 
especies en el grupo Unistrigatus (E. cartmluoi, 
E. lacrimosus, E. mendaxy E. oentrimortnomtuei. 

lO 

La distribución vertical representada por 
la ubicación de las alturas de perchado que 
utilizan las diferentes especies (Cuadro 2), no 
son igualmente comunes eritre ellas 
(Wilcoxon=884; P<0.05). y la utilización de 
perchas por especies de los grupos Fitzingeri y 
Unistrigatus fueron significativamente dife- 
rentes (Kruskal-Wallis =44.97, P<0.01 y 
Kruskal-Wallis =15.71, P<0.01: respectiv,1-
mente). 

La ubicación de las especies del genero 
Eleutherodactylus en general se vieron facilita- 
das por los cantos que son distinguibles en su 
mayoría, por lo que de esto resultaría que el 
mayor porcentaje de individuos que registré 
fueron machos y en algunos casos juveniles 
que permanecen perchados y en una menor 
proporción hembras. 



Cuadro 2. Grupo de especies de Eleutherodactqlus divididos de acuerdo a los Patrones de uso 
d.� tiem.po/espacio: DN/SB= diurno-nocturno/suelo del bosque, N/VB= nocturno vegeta- 
cion baja., AP: altura de perchado (promedio ± desviación estándar) y RA: rango de altura 
utilizado en centímetros. 

ESPECIES DN/SB N/VB AP(X±S) RA (cm) 

GRUPO FITZINFERI 
E. [enestratus 8 58.7±51.5 (5-150) 
E. peruuianus 19 65 83.3±54.7 (15-175) 
E. sp1 14 163 36.2±33.4 (10-135) 
E..sp2 7 56.4±30.8 (15-110) 
E. toftae 81 140. 38.1±29.1 (10-130) 
GRUPO UNISTRIGATUS 
E. altamazonicus 18 26 48.8±30.8 (15-110) 
E. carvalhoi 15 46±33.3 (5-100) 
E. lacrimosus 2 27.6±2.5 (25-30) 
E. mendax 2 15±0.0 (15) 
E. ockendeni 6 30 81±32.7 (15-120) 
E. uentrimarmoratus 3 21.7±5.8 (15-25) 

DISCUSION 

Los resultados no confirman la conclu- 
sión de .MIYAMOTO (1980) que trabajó con di- 
ferentes especies de Eleutherodactvlus en Costa 
Rica, concluyendo que miembros dentro de un 
mismo grupo morfológico son similares en cuanto 
al patrón de uso del tiempo/ espacio basado en la 
clasificación grupal propuesta por Savage (1973). 

 

L YNCH (1976b ), realizó una clasificación del 
género Eleutherodactylus a partir de otras bases 
descriptivas, reubicando en tres grupos las mis- 
mas especies que SA VAGE (1973) había ubicado 
en nueve grupos diferentes. 

La partición del habitat esta dirigido hacia la 
diferencia en los tiempos de actividades y de los 
microhabitat que presentan las diferentes espe- 
cies, básicamente, de como los Eleutherodactylinos 
utilizan las diferentes alturas para desarrollar 
sus actividades biológicas. 

1 1 

Una de las principales preguntas sería ¿qué 
hacen en el Bosque de la EBCC Eleutherodactylus 
que presentan actividad di urna-nocturna/ suelo 
del bosque? ya que no hay especies de actividad 
diurna, una explicación sugerida es que los 
Eleutherodactylus de actividad diurna-nocturna/ 
suelo del bosque cumple sus actividades en el 
día sobre la hojarasca y durante la noche ocupan 
lugares más altos (árboles juveniles o plantulas) 
en ca-ocurrencia con especies de hábitos propia- 
mente nocturnos. En alguna forma esto puede 
significar que posiblemente especies del mismo 
género que cumplen una doble actividad en el 
bosque de la EBCC, están reemplazando a aque- 
llas que hubieran podido desarrollar actividades 
exclusivamente diurnas como sucede en otras 
áreas tropicales (LYNCH 1976a, .MIYAMOTO 
1980, FORO & SAVAGE 1984 y LYNCH & 
BURROWES 1990). 

Las ventajas que presenta el poseer una do- 
ble actividad, es que las ranas desarrollan d urar:i- 



te el día sus requerimientos fisiológicos, como 
son: alimentarse y/ o reproducirse, el tener tam- 
bién actividad nocturna, le permite de alguna 
forma compensar el desgaste de agua que pueda 
estar sucediendo durante el día, ya que aún 
cuando disponga de áreas de mayor humedad, 
siempre la evaporación y la temperatura am- 
biental va a ser mayor, lo que significa perder 
agua adicional a parte de la perdida de la repro- 
ducción (amplexamiento y oviposicion). 

Lo que no es evidenciado en ranas de activi- 
dad diurna/ duelo del bosque, por que estas 
varían sus comportamientos como respuesta a la 
disponibilidad de agua, forzándose a permane- 
cer casi inactivas en sus microhabitat (Pough et al 
1983). 

Las especies con doble actividad son las mas 
abundantes, esto podría estar induciendo a com- 
petencia por alimento o reproducción durante la 
noche en diferentes lugares de perchado, ya que 
presentan una dieta selectiva en función de la 
calidad y del tamaño de las presas, basándose 
quizás en sus relaciones filogenéticas (RODRf- 
GUEZ 1993), pero a la vez podría ser valida la 
aseveración de DUELLl\,IAN & PIANKA (1990) 
sobre la abundancia de recursos que permiten la 
coexistencia de muchas especies en· los 
neotrúpicos, lo que podría ser comprobado con 
mayores eventos ocurridos a través de una histo- 
ria biogeográfica no disponible hasta la actuali- 
dad. 

No tengo referencias de que quizás la doble 
actividad sólo este presente en épocas 
transicionales delluvia y las lluviosas, y después 
los Eleutherodactylus tiendan a reducir sus activi- 
dades, lo que les ayudaría durante la época seca 
a mantenerse más activos a un solo horario y por 
consiguiente evitar la mayor perdida de agua. 

Definitivamente un mayor número de obser- 
vaciones sobre especies de Eleutherodactylus en 
forma individual podría explicar mejor las pre- 
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ferencias que presentan las especies de ambos 
grupos por la forma de utilizar el habitat verti- 
calmente y también permitiría despejar las hipó- 
tesis, dependiendo de la clasificación de activi- 
dades que estén realizando, p. e., quizás una 
altura óptima de perchado en E. peruoianus para 
realizar los cantos de atracción puede ser la mas 
alta, aún cuando no signifique que el mayor 
tamaño y peso que presentan pueda necesaria- 
mente conllevar a perchas de menor altura que 
puedan soportarlos físicamente. 

Las ventajas de los potenciales reproductivos 
de actividad quizás conlleven a definir que� 
peruvianus atraen hembras grávidas desde per-
chas mas elevadas, ya que de alguna forma, son 
lugares particularmente favorables para las pro- 
piedades acústicas, como ocurre en algunas es- 
pecies del neotrópico (NARINS & CAPRANICA 
1976). 

Este estudio pretende ser meramente suges- 
tivo, algunas hipótesis han sido lanzadas con la 
idea de expresar lo que quizás podría estar suce- 
diendo entre estas especies de ranas que habitan 
los bosque de uno de los lugares mas diversos 
del mundo. 
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INTRODUCCIÓN: 
La recolección de huevos de tortugas acuá- 

ticas y marinas, así como la caza de hembras 
reproductoras, a nivel mundial, han llevado a 
muchas de estas especies, a niveles 
poblacionales que las colocan en situación de 
riesgo y en muchos casos, en peligro de extin- 
ción. 

Las investigaciones de esta especie en la 
zona del río Manu, viene siendo desarrolladas 
dentro del marco del programa de Investiga- 
ción Aplicada del Manu - PIA, desde hace 
varios años. Reportes de QUIÑONES y 
MITCHELL (1992) indican el impacto de la 
recolección de huevos de taricaya en el río 
Manu, es significativa, en áreas donde no hay 
control de las playas de desove. 

El área de estudios comprende el tramo del 
río Manu, entre las desembocaduras de los 
ríos Pinquén y Cumerjali, incluyendo en su 
área parte de la zona reservada y Parque Na- 
cional del Mariu, con una longitud aproxima- 
da de 147 Km., calculamos en base a una 
imagen LANSAT del 4/8/86. 

MÉTODOS: 

El estudio en el período de reproducción 
de la especie, entre agosto y noviembre de 
1993. 

A. Cosecha 

Se realizaron recurso periódicas de los 
nidos, identificando aquellos que fueron cose- 
chados. Con la revisión periódica de nidos, se 
intenta cuantificar el impacto de esta actividad 
sobre el incremento de la población de 
taricayas. 
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B. Usuarios 

Los usuarios de este recurso son tradicio- 
nalmente las comunidades nativas de 
Yomihuato, Tayakome, Maizal, todas ellas 
comunidades Machiguenga que viven al in� 
rior del Parque. Desde 1984, anualmente�) 
rante la época de nidificación bajan por el no 
Man u grupos de Nahuas de la comunidad de 
Cashpajali hacia el poblado de Boca Manu, 
recolectando nidos durante su viaje. Los Piros 
de la comunidad de Diamante son usuarios 
importantes del recurso, aunque viven en el 
Alto Madre de Dios. Durante el período 
reproductivo de esta especie realizan viajes 
hacia el río Manu, donde cosechan huevos y 
cazan hembras de taricaya. 

El establecimiento de colonos en la Zona 
de Amortiguamiento, así como el desarrollo 
de actividades con la extracción de madera y 
lavado de oro, principalmente, han 
incrementado el número de usuarios de este 
recurso, además de darle un "valor económi- 
co" que agrava aún más la situación de la 
población de esta especie, en el río Manu. 

Se ha clasificado a los usuarios en
categorías, "nativos" e "infractores". 

La categoría "nativos", incluyen a 
Machiguengas. No se considera a la comuni- 
dad Piro de Diamante, pues de acuerdo a los 
reportes de Quiñones Y Mitchell (1992) este 
grupo, recolecta huevos de playas que se 
encuentran antes de Boca Pinquén. 

La categoría "infractores" agrupan a todos 
aquellos usuarios "no nativos". 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN: 

1. Se han registrado 614 nídos cosechados, 
que representan el 521 °/o de nidos para la 
zona de estudio. Soini, reporta que la pér- 
dida de nidos por "recolección clandesti- 
na" en la Reserva de Pacaya se estima en 
más del 700/o de los nidos de esta especie, 
anualmente. 

QUIÑONFS y MITCHELL (1992), infor- 
man de la cosecha de 94 nidos de las playas 
com¡rendídas entre Boca Pínquén y la Es- 
tacion Biológica de Cocha Cashu, para 1991. 
Este año, en el mismo tramo, se registró la 
cosecha de 516 nidos. 

2 Durante este año la cosecha de huevos a 
mostrado un comportamiento ascendente. 
En agosto, la cosecha fue de 119 nidos, en 
setiembre de 172, y en octubre de 323. 

Los incrementos en la cosecha se han debi- 
do al incremento de la presión de la catego- 
ría "infractores". En ef Cuadro 1 se aprecia 
que el número de nidos cosechados por la 
categoría "nativos", no muestra incremen- 
to alguno entre agosto y setiembre, dismi- 
nuyendo a menos de la tercera parte, para 
el mes de octubre. Contrariamente, la ca- 
tegoría "infractores", incrementa el uso del 
recurso, alcanzado en el mes de octubre la 
cosecha más importante, que representa 
más del 50°/o del total de nidos cosechados. 

Cuadro 1.- Cosecha de nidos en 1993. 

Agosto Sditmbl! Octum Total N• % N• % N• % N• % 

Casechados 119 100 172 100 313 100 614 100 

Nativos (IJ 58,D 68 39.5 21 65 � '151 
Infractores &) 420 104 ros 30'2 935 456 74.3 

'lnnundables 61 51.3 35 2DA 16 5.0 112 18.2 
Nativos 54 885 31 88.6 16 um 101 901 
Infractores 7 11.5 4 IU . . 11 9.8 

• Incluye a los nidos que por su ubicación, sea que 
pertenecieran a playas innundables o zonas 
innundables de la s playas, de no haber sido 
casechados se habrían pérdído por ínnundables. 
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3. La cosecha realizada por las dos categorías 
ha mostrado un comportamiento diferente 
entre si. 

Nativos 

Para analizar los resultados obtenidos se 
dividió esta categoría en Machiguengas y 
Nahuas, debido aJ comportamiento diferente 
entre ambos grupos, en relación a la cosecha 
de nidos. 

Los Machíguengas cosecharon 123 nidos. 
La Comunidad de Maizal cosechó 98 nidos, de 
los cuales 76 tenían riesgo inminente de pér- 
dida por innundación. Los 25 nidos restantes, 
fu e ron cosechados por varias familias 
Machiguengasdelacomunidadde Tayakome, 
quienes cosecharon en una sola playa, la misma 
que en la evaluación siguiente, se encontró 
completamente innundada. 

El 82.1 % de los nidos cosechados por la 
comunidad Madúguenga, eran nidos desti- 
nados a perderse por innundación. El número 
de nidos realmente "cosechados" por este 
grupo fue, entonces, de 22 nidos que represen- 
tan el 1,9% de nidos registrados durante el 
estudio. 

Los miembros de la comunidad 
Mach.iguenga que viven al interior del parque 
(Tayakome, Maizal, Aguajal), cosechan los 
nidos para autoconsumo. Por el contrario la 
comunidad Nahua de Cashpajali, desde años 
atrás, vía el río Manu, baja hasta el poblado de 
Boca Manu recolectando gran cantidad de 
huevos, con fines económicos. A través del 
trueque logran obtener, de los pobladores de 
Boca Manu, machetes, ollas ropa, etc. 

La cosecha realizada por la comunidad 
Nahua fue de 35 nidos, Los nidos fueron co- 
sechados de la parte aJta de 2 playas grandes, 
por lo que podría considerarse que eran nidos 
sin riesgo de innundación. QUIÑONES y 
MITCHELL (1992), reportan que en 1991, 
fueron 47 los nidos cosechados entre Boca 
Pínquén y Cocha Cashu, por este grupo. 



Infractores 

La cosecha realizada por esta categoría al- 
canza los 456 nidos, de los que 445 por encon- 
trarse en las playas grandes, no presentaban 
riesgo de pérdida por innundación, actuando 
directamente sobre el tamaño de la genera- 
ción siguiente. 

Sin considerar los 11 nidos cosechados con 
riesgo de innundación, la cosecha realizada 
por esta categoría representa el 38.59% del 
total de nidos, y significan, a su vez 3.5 veces 
más, el número de nidos que eclosionaron, al 
menos parcialmente, en este año, para la zona 
de estudio. 

4. Es interesante notar que, la mayoría de los 
nidos cosechados por Machiguengas, co- 
rresponden a nidos con riesgo inminente 
de pérdida por innundación. por otro lado, 
los nidos cosechados con fines económicos, 
sea por infractores o por Nahuas, corres- 
ponde, en su mayoría, a nidos cuyo riesgo 
de innundación es cero. 

Los nidos muestran variabilidad en sus 
posibilidades de éxito, en función de la 
playa y lugar donde a sido puesto. Los 
nidos de playas bajas tienen menos posi- 
bilidades de éxito que los nidos de playas 
altas. 

La cosecha de nidos de playas bajas, por 
parte de la comunidad Machiguenga, ha 
permitido "recuperar" 101 nidos para 
aprovechamiento. Los 101 nidos mencio- 
nados pertenecían a las playas bastantes 
bajas, las que en revisiones posteriores se 
encontraron completamente cubiertas por 
el nivel del río. 

5. Sin Considerar los nidos cosechados que 
estaban a perderse por la innundación de 
la playas donde fueron puestos, la pérdida 
por cosecha se distribuye de la siguiente 
manera: 
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Total : 502 
Nativos : 45 
Infractores : 445 

Las cosecha en estas proporciones y en 
zonas donde la probabilidad de éxito es 
mayor que en otras, podría a corto plazo 
desencadenar en niveles poblacionales no 
viables. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

La Quinua iChenopoáium quinoa Wild), 
constituye un importante componente en la ali- 
mentación humana, dado sus atributos de ofre- 
�r una mayor cantidad de aminoacidos esencia- 
. ), su adaptación a climas secos y fríos, así como 
suelos alcalinos. 

La productividad de este importante grano 
andino, es limitada por la acción de numerosos 
insectos que actúan durante todo su desarrollo 
vegetativo, de las cuales la polilla de la quinua E. 
melanocampia, es considerada como la más im- 
portante, debido a la frecuencia e intensidad de 
daños que ocasiona a este cultivar (aproximada- 
mente 20 a 35% ORTIZ & ZANABRIA 1974). 

Esta especie es conocida con los nombres 
comunes de "Kcona Kcona" o "Quinua Kuro", 
Inicialmente se la identifico con Gnorismoschema 
sp. (WILLE 1952 y CHACON 1963), así como 
Scrobipalpula sp. (ORTIZ & ZANABRIA 1979), 
finalmente basándose en los estudios de 
POVOLNY (1986), OJEDA & RA VEN (1986), 
definen su especificidad como Eurisacca 
melanocampta, que también fue determinada para 

co por Y ABAR &MONTESINOS (1987). 

9.- MORFOLOGIA DE LA ESPECIE 

a) Huevos 
De forma ovoide de superficie lisa, 
coloración blanco cremoso, (0,6mm de lon- 
gitud y O, 3mm de ancho). 

b) Larva 
Cabeza l.19mm de ancho, cuerpo de 9,3mm 
de longitud y 17 mm de ancho. La coloración 
que presenta es la siguiente: 

La cabeza, escudo protoráxico y placas 
anales esclerosadas, marron oscuras, espiraculos 
pequeños y negros, espuripedios con 28 gan- 
chos biordinales uniseriados en disposición cir- 
cular. Losstemapodoscon 16ganchos biordinales 
uniseriados en disposición semicircular. 

La cabeza vista de frente más ancha que 
larga, triángulo cervical escotado, área frontal 
algo divergente, epicraneum diJatado, frente 
triangular alargada, suturas adfrontales bien 
delimitadas ocelos (6), dispuesto en semicírculo. 

Quetotaxia: Adf y Adf2, en la misma línea 
vertical, al igual que F2 y F3, (F1 colocado a un 
extremo lateral, cerca a F ), En vista frontal las 
distancias entre Pd1, Pd2 y 2rd3 Equidistantes.Fig. 
S. 

Mandíbulas esclerosadas, con 6 dientes 
agudos, palpo maxilar característico, antena con 
sensillun trichodium alargado, espineret alarga- 
do, tubular de extremo romo. 

Frotorax.: Setas Ja, lb y le, así como lla y lle, 
dentro del escudo protoráxico, setas Ill, IV y V 
dentro de un pinaculum, de igual forma las setas 
VI y VII. El espiraculo circular pequeño. Fig. 6. 

Mesotorax: Setas la con pinaculurn inde- 
pendiente, cerca al margen dorsal lb y Ilb, per- 
pendiculares, dentro de un pinaculum, la ID y VI 
próximas al margen caudal finalmente IV y V 
dentro de un pináculo cercano al espiraculo.Fig. 
6. 

Metatorax: Setas la y lb, perpendiculares le 
y lle dentro de un pinaculum IV y V, dentro de 
un pinaculum, próximas al margen cefálico. La 
seta Ill cerca al espiraculo.Fig. 6. 

Abdomen: Setas 1, Il y Illa muy cerca al 
espiraculo IV y V, dentro de un pinaculum. La VI 
próxima al margen ventral. 

Cuerpo verde con máculas castaño claras y 
oscuras, en disposición longitudinal, en las e) 
áreas subdorsales y supra- espiraculares. 
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Pupa 
De aspecto semicircular a otros Gelechi- 



dae, longitud 8, 1 mm y ancho 1,9 mm, coloración 
marrón oscuro, aspecto subcilindrico, compri- 
mido dorsoventral en la región cefálica e 
intersticial, ojos subcirculares, primer par de 
podotecas más pequeños que los palpos labiales. 

Las podotecas, ceratotecas y pterotecas 
sobrepasan la mitad del quinto segmento abdo- 
minal en los machos y el sexto segmento abdomi- 
nal en las hembras. Extremo caudal dilatado, 
cremaster indiferenciable (podría estar sustitui- 
do por numerosas cerdas alargadas ). 

d) Adulto: 
Polillas pequeñas, 7,7 mm de longitud y 

16 mm de expansión a la cabeza pequeña, cubierta 
de escamas, palpos labiales bisegmentados, an- 
tenas filiformes, sobrepasan la mitad del cuerpo, 
presentan una coloración general pardusco, alas 
sin ornamentaciones características, tibias del 
segundo par de patas, con dos espolones basales, 
tibias de la patas posteriores, con 2 espolones 
intersticiales y 2 basales. 

Genitalia del macho, con las valvas alar- 
gadas, delgadas, procesos saculares externos, 
alargados de extremo ligeramente globoso ( en 
forma de mazo) cubierta de numerosas sedas 
erectas, procesos saculares internos alargados 
recurvados con el extremo en forma de pico 
agudo, con numerosas sedas erectas. Uncus con 
dos procesos membranosos convexos gnatos di- 
latado, determinado en punta, sacus dilatado, 
determinado en una base recta, el edeago tubular, 
alargado, con el extremo apical, terminado en un 
cornuti esclerosado en forma de gancho.Fig. 2 y 3 

Tabla 1.- 

Genitalia de la hembra, con la bursa 
copulatrix subglobosa, signus bursae pequeño 
emarginado ( variable en forma), ductus bursae 
corto tubular apofisis anteriores divergentes, de 
orientación lateral, apofisis posterior más largos 
subparalelos, papilla analis tubular de extremo 
terminal espatulado, pubescente. Fig. 4. 

111.- BIOLOGÍA Y COMPORTAMIENTO.- 

Esta especie tiene una actividad nocturna 
y crepuscular, la postura de huevos la realiza en 
los glomerulos tiernos y axilas de las inflorescen- 
sias de la quinua. Estos huevos son colocados en 
grupos de 2, 3, 4, 5 y 12, los que permanecen 
unidos por una sustancia muscilaginosa. 

El potencial biotico de este especie, 
e

sado por el numero de huevos viables, fue de un 
promedio de 26 huevos por hembra y de 200 
huevos incubados experimentalmente, se com- 
probó que el 100% de estos lograron eclosionar. 
Las Larvas eclosionadas se alimentan del 
parenquima de las hojas y posteriormente atacan 
las inflorescencias, destruyendo los granos ( se- 
millas de la quinua). 

Una característica, de las larvas, es su 
modo de desplazamiento rápido a través de un 
hilo de seda. Se observo que el ataque de esta 
plaga es más intenso en periodos de sequía, con 
temperaturas relativamente altas. 

Los adultos en condiciones de laborato- 
rio, presentaron una longevidad mínima de 13 
días y máxima de 32 días. 

Duración de los distintos estadios de desarrollo, en la biología de Eurysacca metanocampta, 
condiciones experimentales de laboratorio (X). 

Estadio Nº de Observaciones Duración en días 

Mínimo Máximo Promedio 

Huevo so 09 12 9,52 
Larva I so 08 12 7,56 
Larvail so 06 09 5,92 
Larva m so 05 07 6,08 
Larva IV so 05 08 6,04 
Larva V so 16 27 22,28 
Pupa 20 24 42 30,65 
Adulto 20 13 32 24,8 

(X) Segun Ochoa (1990) 
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Asociación Andina de Ecología 

. ' 

"Picaflores que llegan hasta el sol, para beberle su fuego y 
llamear sobre las flores del mundo" 

José María Arguedas. 

LaAsociaciónAndina de Ecología "Ande" es una organización 
il sin fines de lucro cuya finalidad es contribuir a la conserva- 

ción de los recursos naturales no renovables del "Ande" y valles 
inter andinos del Perú: 'Propiciando la investigación, del medio 
ambiente con la participación de profesionales, científicos, 
conservacionistas y amantes de la naturaleza. 

Participe libremente de los jueves culturales a las 6.30 p.m. 
Local: Pumaq-Chupan 831 Teléfono 222105 - Cusca 
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