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INTRODUCCIÓN 
 

El Perú es notable por su elevada diversidad biológica, y la variedad de su flora queda 
cada vez más en evidencia, conforme su prospección y estudio se van profundizando. 
Cada año, nuevas especies de plantas, antes desconocidas, son descritas para el 
territorio de nuestro país. 

Varios campos aplicativos dependen de manera crítica de los estudios básicos sobre 
nuestras plantas. Dentro de éstos se encuentran el manejo y la conservación de los 
bosques, y el estudio de su ecología, aspectos sin los cuales la sostenibilidad y 
perduración de ellos no es posible. También, desde luego, la investigación sobre nuevos 
productos como medicinas, frutos comestibles, fibras, pigmentos y otros potenciales, los 
cuales pueden desarrollarse solamente luego que las detectamos, precisamos su 
distribución, y estudiamos las características que nos permiten reconocerlos.   

Los árboles de Ficus, dentro de los cuales se cuentan algunos de los colosos del bosque 
tropical, caracterizados por sus enormes dimensiones, son reconocidos por los ecólogos 
como piezas clave para el mantenimiento de los ecosistemas, dado que funcionan como 
verdaderas despensas, surtiendo de alimento a variadas especies de la fauna silvestre, 
como venados, pecaríes, monos, aves y peces, quienes se alimentan de sus higos. Esto 
no nos sorprendente, puesto que la especie más conspicua de este grupo es la conocida 
higuera Ficus carica, extensamente cultivada por sus frutos comestibles para el ser 
humano. De otro lado, estos árboles son reconocidos y utilizados desde tiempos 
inmemoriales por su látex medicinal, que se ingiere en pequeñas dosis y es parte de la 
farmacopea tradicional amazónica, como medio eficaz para la eliminación de parásitos 
intestinales, muy frecuentes en la región.  Entre otros potenciales adicionales, muchos 
Ficus son apreciados como árboles ornamentales, y se les observa como elemento 
frecuentemente propagado, característico por sus hojas siempreverdes. 

Este estudio se concentra en las especies nativas de Ficus nativas del Valle de 
Chanchamayo en la Selva Central del Perú, y ha sido concebido como un manual para 
identificar estos árboles, que son componente frecuente de la vegetación de la zona, y  
parte del patrimonio de diversidad biológica de nuestro país.    
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II. ÁREA DE ESTUDIO 

   2.1. UBICACIÓN 

    El valle del río Chanchamayo, en el departamento de Junín, es el ámbito de selva  
amazónica más económicamente accesible desde la capital (Lima). En un viaje por 
carretera de unas ocho horas, y en un itinerario que disecta las ecorregiones más 
importantes existentes en el país, se arriba a las ciudades de San Ramón y La Merced, 
que son el centro del valle. 

Por su misma accesibilidad, se trata también de un ámbito de selva fuertemente 
impactado por la actividad humana desde décadas atrás. La cubierta boscosa, sobre 
todo en los espacios planos y con capacidad agrícola, ha sido fuertemente alterada. 

Sin embargo, esparcidos en el valle se observan también fragmentos o relictos de 
bosque intactos o casi intactos, mayormente en las áreas con limitaciones de tránsito, 
como por ejemplo las de pendiente marcada.  

Las zonas de estudio se encuentran ubicadas en el departamento de Junín, provincia 
de Chanchamayo, formando parte de la selva central del Perú; aproximadamente entre 
las coordenadas 11° 5’ latitud sur  y  75°20’ longitud oeste, tal como se ve en la   
Figura 1.  

Cuatro zonas principales de colección fueron priorizadas dentro del ámbito: El Fundo 
La Génova de la Universidad Nacional Agraria – La Molina, situado en la ribera del río 
Chanchamayo opuesta a la ciudad de San Ramón (900 – 1200 msnm); la microcuenca 
de Tirol (800 – 1000 msnm), cercana a la misma ciudad; la microcuenca de La 
Promisora (1000 – 2000 msnm) y el bosque montano nublado de Puyu-Sacha, también 
llamado Pichita o Caluga (1800 – 2800 msnm) concesión de conservación de la 
Organización no Gubernamental APRODES, ubicado en la cuenca del río Oxabamba, 
cerca de la confluencia de éste con el río Chanchamayo. Los estratos altitudinales se 
aprecian en la Figura 2. 
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FIGURA 1. UBICACIÓN DE LA PROVINCIA DE CHANCHAMAYO EN EL 
DEPARTAMENTO DE JUNÍN 
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FIGURA 2. ESTRATOS ALTITUDINALES DE LA PROVINCIA  
    DE CHANCHAMAYO EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN 
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2.2. CLIMA  

 Temperatura  
De acuerdo a datos climatológicos de la estación meteorológica de la Fuerza Aérea del 
Perú (FAP), ubicada en la ciudad de San Ramón, en el año 2003, obtenidos por un 
promedio de 5 años, se aprecia en la zona una temperatura media mensual 
comprendida entre 22.8°C-24.7°C, una media anual de 23.1°C, con una temperatura 
máxima promedio de 30.1°C y un mínimo promedio de 16.7°C, tal como se muestra en 
la Figura 3.   

       Fuente: www.minag.gob.pe 

FIGURA 3. PROMEDIOS MULTIANUALES DE TEMPERATURAS MÁXIMAS Y 
MÍNIMAS. PERIODO 1998-2003 

       
 Precipitación 

De acuerdo a datos de 33 años del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología  del 
Perú (SENAMHI), el promedio anual es de 2010.4 mm. Se observan dos épocas bien 
definidas, una de diciembre a mayo, caracterizada por lluvias más o menos abundantes 
y otra de mayo a noviembre en la que el volumen de lluvia disminuye, tal como se 
observa en la Figura 4. 
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  Fuente: SENAMHI, 2003.                                                                                          

FIGURA 4. PROMEDIOS MULTIANUALES DE PRECIPITACIÓN ACUMULADA 
MENSUAL. PERIODO 1970-2003 

 

2.3. ZONIFICACIÓN DE LAS ÁREAS DE ESTUDIO 

Estas características climatológicas determinan de acuerdo al sistema Holdridge  
(Holdridge, 1978) 2 zonas de vida, siendo la micro cuenca del Tirol y el fundo Génova 
considerados como Bosque húmedo - Premontano Tropical (bh-PT) y la zona de 
influencia hacia la Promisora como Bosque muy  húmedo – Premontano Tropical        
(bmh-PT). 
  

2.4.  FISIOGRAFÍA  

El ámbito se halla predominantemente en un paisaje montañoso, con altitudes que oscilan 
de  800- 2,200 msnm, con presencia de fuertes pendientes que representan alrededor del 
80% de la superficie total en las zonas de San Ramón y La Merced. Las pendientes 
fuertes van de 65-100%; son áreas originalmente cubiertas de bosque, que por sus 
condiciones extremas de inaccesibilidad debieron ser es su mayoría bosques intangibles; 
sin embargo han sido objeto de serias alteraciones y actualmente buena parte del ámbito, 
sobre todo a la margen derecha del río Chanchamayo, muestra un panorama desolador 
(Dancé & Kometter, 1982). 
 
2.5. HIDROGRAFÍA  

Inicialmente los ríos Tarma y Tulumayo, que son de regular caudal y muy torrentosos, 
confluyen en San Ramón para formar el río Chanchamayo que luego de un corto recorrido 
se une con el río Paucartambo formando el río Perené.  
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El río Chanchamayo presenta un curso permanente y discurre mayormente sobre fondo 
rocoso y pedregoso. Su caudal varía marcadamente con las lluvias siendo considerable el 
volumen de agua en años de alta pluviosidad; ello ocasiona frecuentemente destrozos en 
las carreteras y terrenos de las riberas (Dancé & Kometter, 1982). 
 
2.6. GEOLOGÍA  
 
La estructura geológica del Valle es compleja. La litología de la región comprende rocas 
sedimentarias e ígneas. Las rocas sedimentarias cubren la mayor parte del área, siendo 
más frecuentes sus afloramientos al Este de la confluencia de los ríos Paucartambo y 
Chanchamayo (Dancé & Kometter, 1982). 
  
 

 
2.7. SUELOS 
 
Los suelos de la zona se clasifican de acuerdo a su origen y posición fisiográfica en tres 
grandes grupos:  
 
Suelos aluviales recientes en terrazas altas. Formados a partir de sedimentos aluviales de 
una antigüedad media, son de fertilidad moderada. Gran parte estas tierras se hallan bajo 
cultivo o cubiertos por bosques secundarios en la actualidad. 
 
Suelos coluvio - aluvio locales. Formados generalmente a partir de materiales gruesos o 
medios, acumulados por acción gravitacional en la base de las pendientes empinadas o 
acarreados desde lugares cercanos por acción del agua de escorrentía. Se encuentran 
distribuidos principalmente a lo largo de las quebradas estrechas. Son pardo rojizos 
oscuros, de textura gruesa a media. Gran parte de estos suelos se hallan bajo cultivos de 
subsistencia actualmente. 
 
Suelos residuales en ladera y cima de cerros. Son suelos de formación in situ, textura 
pesada, ácidos, de baja fertilidad y capacidad productiva. La mayor parte de la superficie 
de estas tierras se halla cubierta por la vegetación natural y en las áreas rozadas o 
raleadas se cultiva café, frutales y cultivos de subsistencia (Dancé & Kometter, 1982). 
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3.1. TABLA DE CARACTERES – CORTEZA Y LATEX, caracteres macroscópicos en 
fresco 

ESPECIES 

CORTEZA EXTERNA CORTEZA INTERNA LATEX (*) 

Color Ritidoma/ 
Lenticelas Color Textura Flujo Color  

F. americana Marrón 

Escaso, de forma 
irregular / 
Lenticelas 
protuberantes, 
verticalmente 
alargadas 

Estrato 
exterior 
marrón rojizo y 
el interior 
anaranjado 
claro 

Arenosa Lento Blanco 

F. casapiensis  Grisáceo 
Ausente / 
Lenticelas poco 
protuberantes, 
circulares 

Homogénea 
crema claro Fibrosa Rápido 

Blanco, 
cambia a 
crema 
claro 

F. crassiuscula  Marrón 
claro 

Ausente / 
Lenticelas poco 
protuberantes, 
circulares 

Estrato 
exterior verde 
y el interior 
crema claro 

Fibrosa Rápido Blanco a 
crema  

F. cuatrecasana  Marrón 
claro 

Presente, en 
placas 
rectangulares / 
Lenticelas 
protuberantes, 
verticalmente 
alargadas 

Estrato 
exterior 
marrón claro; 
interior marrón 
rojizo 

Arenosa Lento 
Blanco a 
crema 
oscuro 

F. eximia  Gris claro 
Ausente / 
Lenticelas 
protuberantes, 
circulares 

Estrato 
exterior 
blanquecino;  
interior crema 

Fibrosa Rápido 
Blanco a 
crema 
claro 

F. guianensis  Marrón 
grisáceo 

Presente, en 
placas  
rectangulares  

Estrato 
exterior 
anaranjado 
claro   

 ---- Rápido 
Blanco a 
crema 
claro 
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F. insipida 
subsp. insipida Marrón 

Presente, en 
placas 
rectangulares / 
Lenticelas 
protuberantes, 
circulares 

Homogénea,  
verde claro   ---- Rápido Blanco a 

crema 

F. macbridei  Marrón 
claro 

Presente, en 
placas 
rectangulares / 
Lenticelas poco 
protuberantes, 
circulares 

Estrato 
exterior verde 
claro; interior 
crema  

Fibrosa Lento Blanco a 
crema 

F. mutisii Marrón 
oscuro 

Ausente / 
Lenticelas poco 
protuberantes, 
circulares 

Homogénea,  
verde claro Fibrosa Rápido Blanco a 

crema 

F. obtusifolia  Marrón 
claro 

Ausente / 
Lenticelas poco 
protuberantes, 
circulares 

Homogénea,  
verde claro Fibrosa Rápido Blanco a 

rosado 

F. paraensis  Marrón 
rojizo 

Presente, en 
placas 
rectangulares / 
Lenticelas poco 
protuberantes, 
circulares 

 ---- Fibrosa Rápido Blanco a 
rosado 

F. pertusa  Marrón 
grisáceo 

Ausente/ 
Lenticelas poco 
protuberantes, 
circulares 

Estrato 
exterior 
naranja; 
interior crema  

Arenosa Rápido Blanco, no 
cambia 

F. trigona  Marrón 
claro 

Ausente/ 
Lenticelas 
protuberantes, 
alargadas 

Estrato 
exterior verde 
oscuro; interior 
crema  

Fibrosa Lento Blanco a 
crema 

 

(*) Registramos el cambio de color y rapidez de flujo del látex a los 2 minutos de ser 
expuesto al aire 
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3.2. TABLA DE CARACTERES - ESTÍPULAS TERMINALES 

 

ESPECIES                                    CARACTERES 

 Longitud 
(cm) 

Ancho 
(cm) 

Color 
(fresco) Pubescencia 

F. americana  0.6–0.9 cm  0.2–0.3 cm Marrón rojizo Ausente 

F. casapiensis  1–2 cm  0.5– 0.7 cm  Marrón oscuro Ausente 

F. crassiuscula  5–6 cm  0.3–0.5 cm 
Marrón oscuro 
con el borde 
crema 

Ausente 

F. cuatrecasana  1–2 cm 0.5–0.6 cm  Ferrugíneo Presente 

F. eximia  1-2 cm  0.4–0.5 cm  Marrón oscuro Ausente  

F. guianensis 0.6-0.9 cm 0.2–0.3 cm Marrón claro Ausente 

F. insipida subsp. 
insipida 6–18 cm 0.5–2 cm  Crema a 

ferrugíneo Ausente 

F. macbridei  1–3 cm 0.2–0.3 cm Verde y marrón 
en la base Ausente 

F. mutisii  2–3 cm  0.3–0.5 cm  Crema oscuro a 
marrón rojizo Presente 

F. obtusifolia 1–2 cm 1 cm Ferrugíneo Ausente 

F. paraensis  2–3 cm  0.4–0.5 cm  Ferrugíneo Ausente 

F. pertusa  0.6–0.9 cm 0.10–0.20 cm  Marrón grisáceo Ausente 

F. trigona  1–2 cm  0.2–0.3 cm  Amarillo Presente 
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3.3. TABLA DE CARACTERES - MARCAS UBICADAS EN EL ENVÉS DE LAS HOJAS 

ESPECIE 
CARACTERES  

Forma Ubicación  Tamaño Color (seco) 
F. americana  Circular Sobre el nervio central, en la base de la 

lámina. 1 mm de diámetro Rojo oscuro 

F. casapiensis  Elíptica 
A cada lado del nervio central, extendida 
desde la base de la lámina hasta la 
conjunción 
del primer par de nervios secundarios. 

2–3 mm de longitud Rojo oscuro 

F. crassiuscula  Elíptica 
A cada lado del nervio central, extendida 
desde la base de la lámina hasta la 
conjunción del primer par de nervios 
secundarios. 

2–3 mm de longitud  Rojizo 

F. cuatrecasana  Deltoide 
Sobre el nervio central, extendida desde la 
base de la lámina hasta la conjunción del 
segundo par de nervios secundarios.  

3–4 mm de longitud Rojo vino 

F. eximia  Deltoide 
Sobre el nervio central, extendida desde la 
base de la lámina hasta la conjunción del 
segundo par de nervios secundarios. 

1–2 mm de longitud  Rojo oscuro 

F. guianensis Elíptica 

A cada lado del nervio central, extendida 
desde la base de la lámina hasta la 
conjunción del primer par de nervios 
secundarios.  

1–2 mm de longitud  Rojo oscuro 

F. insipida subsp. 
insipida Elíptica 

A cada lado del nervio central, extendida 
desde la conjunción del primer par de 
nervios secundarios hasta el segundo par. 

2-4 mm de longitud Crema claro 

F. macbridei  Elíptica 
A cada lado del nervio central, extendida 
desde la base de la lámina hasta el primer 
par de nervios secundarios. 

2–3 mm de longitud Amarillo 

F. mutisii  No perceptible  ----------  ----------  ---------- 

F. obtusifolia  Elíptica 

A cada lado del nervio central, extendida 
desde la base de la lámina hasta la 
conjunción del primer par de nervios 
secundarios.  

2–4 mm de longitud Rojo oscuro 

F. paraensis  No perceptible  ----------  ----------  ---------- 

F. pertusa  Circular 
Sobre el nervio central, extendida desde la 
base de la lámina hasta la conjunción del 
segundo par de nervios secundarios.  

0.5 mm de diámetro Marrón oscuro 

F. trigona  Circular 
Sobre el nervio central, extendida desde la 
base de la lámina hasta la conjunción del 
primer par de nervios secundarios.  

2 mm de diámetro Rojo oscuro 
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3.4. TABLA DE CARACTERES -  HOJAS 

ESPECIE 
CARACTERES 

Tamaño 
 

Forma/ 
Indumento Peciolo Ápice / 

Base 
Nervación 

(envés) 

F. americana  
5–10 cm de 
longitud y 2–
4 cm de 
ancho 

Elíptica/ 
Ausente 

1–2 cm de 
longitud y  1–2 
mm de diámetro 

Agudo/ 
Aguda 

Nervios secundarios          
11-18 pares, 
anastomosados, la 
nervación terciaria 
formando celdas 
poligonales. 

F. casapiensis  
11–18 cm de 
longitud y 5–
9 cm de 
ancho 

Elíptica/ 
Ausente 

1–5 cm de 
longitud y  2–3 
mm de diámetro, 
caniculados 

Acuminado/ 
Aguda 

Nervios secundarios 
13–15 pares, 
anastomosados, la 
nervación terciaria 
conformando celdas 
poligonales poco 
notorias. 

F. crassiuscula  
9–14 cm de 
longitud y 4–
7 cm de 
ancho 

Elíptica/ 
Ausente 

2–4 cm de 
longitud y  1–2 
mm de diámetro, 
caniculados 

Cortamente 
acuminado/ 
Aguda 

Nervios secundarios 
30–52 pares, 
anastomosados, la 
nervación terciaria 
formando celdas 
poligonales. 

F. cuatrecasana 
13–21 cm de 
longitud y 8–
14 cm de 
ancho 

Oblonga/ 
Presente 

5–9 cm de 
longitud y  2–3 
mm de diámetro, 
pulverulentos 

Acuminado/ 
Cordada 

Nervios secundarios 
14–18 pares, la 
nervación terciaria 
formando celdas 
poligonales. 

F. eximia  
9-16 cm de 
longitud y 6-
9 cm de 
ancho 

Cordada/ 
Ausente 

5-10 cm de 
longitud y  2-3 
mm de diámetro, 
finamente 
fisurados 

Acuminado/ 
Cordada 

Nervios secundarios 
9-10 pares, 
anastomosados, la 
nervación terciaria 
conformando celdas 
poligonales. 
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F. guianensis 
7–13 cm de 
longitud y 3-
4.5 cm de 
ancho 

Elípticas a 
oblongas/ 
Ausente 

1–3 cm de 
longitud y  2-3 
mm de diámetro, 
usualmente 
caniculados 

Cortamente 
acuminado/ 
Aguda 

Nervios secundarios 
9–13 pares, 
anastomosados, la 
nervación terciaria 
conformando celdas 
poligonales notorias. 

F. insipida  subsp. 
insipida 

18–19 cm de 
longitud y 7–
8 cm de 
ancho 

Elíptica/ 
Ausente 

4–5 cm de 
longitud y  2–3 
mm de ancho, 
caniculados 

Agudo/ 
Aguda 

Nervios secundarios 
25–30 pares, 
anastomosados, la 
nervación terciaria 
conformando celdas 
poligonales. 

F. macbridei 
14–19 cm de 
longitud y 5–
6 cm de 
ancho 

Elíptica/ 
Ausente 

2–3 cm de 
longitud y  2–3 
mm de diámetro 

Agudo/ 
Aguda 

Nervios secundarios 
11–19 pares, 
anastomosados, a 
menudo 
perpendiculares al 
nervio central, la 
nervación terciaria 
conformando celdas 
poligonales. 

F. mutisii  
5–12 cm de 
longitud y 3–
4 cm de 
ancho 

Elíptica/ 
Ausente 

1–2 cm de 
longitud y  1–2 
mm de diámetro, 
caniculados 

Acuminado/ 
Aguda 

Nervios secundarios 
12–28 pares, 
anastomosada, la 
nervación terciaria 
conformando celdas 
poligonales. 

F. obtusifolia  
19–24 cm de 
longitud y 7–
10 cm de 
ancho 

Espatuladas a 
obovadas 
/Ausente 

2–3 cm de 
longitud y  4–5 
mm de diámetro, 
caniculados 

Obtuso/ 
Aguda 

Nervios secundarios 
6-8 pares, 
anastomosados, la 
nervación terciaria 
conformando celdas 
poligonales. 

F. paraensis  
13–30 cm de 
longitud y 5-
11 cm de 
ancho 

Elípticas a 
oblongas/ 
Ausente 

3.5–9 cm de 
longitud y  3–6 
mm de diámetro 

Agudo/ 
Aguda 

Nervios secundarios 
10–20 pares, 
anastomosados, la 
nervación terciaria 
conformando celdas 
poligonales. 
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F. pertusa  
6–13 cm de 
longitud y 3–
5 cm de 
ancho 

Elípticas/ 
Ausente 

1–2 cm de 
longitud y  0.1–0.2 
mm de diámetro, 
caniculados 

Acuminado/ 
Aguda 

Nervios secundarios 
11–18 pares, 
anastomosados, la 
nervación terciaria 
conformando celdas 
poligonales. 

F. trigona  
11–18 cm de 
longitud y 4–
8 cm de 
ancho 

Elípticas/ 
Presente 

2–3 cm de 
longitud y  1–3 
mm de diámetro, 
caniculados 

Agudo/ 
Aguda 

Nervios secundarios 
7–11 pares, 
anastomosados, la 
nervación terciaria 
conformando celdas 
poligonales. 
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IV. CLAVE DE IDENTIFICACIÓN PARA LAS 
ESPECIES DE FICUS DEL VALLE DE 

CHANCHAMAYO 
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CLAVE DE IDENTIFICACIÓN PARA LAS ESPECIES DE FICUS DEL VALLE DE 
CHANCHAMAYO 

 

1. Hojas con la base cordada 

2. Hojas pubescentes …………………………………………………….…F. cuatrecasana 

2´. Hojas glabras o casi glabras………………………………………………….…F. eximia 

          1´.    Hojas con base agua a obtusa  

                  3. Estípulas pubescentes, los pelos hirsutos………………………...……….……F. trigona 

                  3´. Estípulas glabras o casi glabras 

                      4. Estípulas de 0.6-0.9 cm de longitud 

                          5. Ramitas terminales con brotes laterales cortos y truncados…….….F. guianensis 

                          5´. Ramitas terminales sin brotes laterales  

                              6. Superficie de los siconos con lenticelas color guinda………….…... F. pertusa 

                              6´. Superficie de los siconos con lenticelas color verde………..…. F. americana 

                      4´. Estípulas de 1-20 cm de longitud 

                            7. Estípulas de 6-.18 cm de longitud…..…………..….…F. insipida subsp. insipida 

                            7´. Estípulas de 1-3 cm de longitud 

                                8. Hojas con 30 ó más pares de nervios secundarios………...…F. crassiuscula 

                                8´. Hojas con hasta 20 pares de nervios secundarios  

                                     9. Hojas espatuladas a obovadas……..….…………….….……..F. obtusifolia            

                                     9´.Hojas elípticas, oblongas u ovadas 

                                             11. Hojas de 3-4 cm de ancho……………………..….…..……..F. mutisii 

                                             11´.Hojas de 5-15 cm de ancho         

                                                   12. Hojas sin marcas pareadas visibles en la base…....F. paraensis           

                                                    12. Hojas con marcas pareadas en la base, por el envés 

                                                           13. Siconos con la superficie lenticelada………... F. macbridei 

                                                           13´. Siconos con la superficie sin lenticelas .….... F. paraensis 
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V. DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIES 
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5.1. Ficus americana Aublet 
 

Sinónimos Botánicos: --------------- 

Nombres Comunes: “Ojé”, “Renaco”. 

 

DESCRIPCION 

Árbol de 10 - 12 m de alto y 17 - 22 cm de DAP, con el fuste recto, la ramificación en el 
segundo tercio. 
 

Corteza externa color marrón, lenticelada y profundamente agrietada; lenticelas 
protuberantes, verticalmente alargadas, distribuidas irregularmente; placas de ritidoma 
presentes, escasas, de forma irregular. 

Corteza interna en dos estratos, el estrato exterior de 1 - 2 mm de espesor, homogéneo, 
de color marrón rojizo, el estrato interior de 0.5 mm de espesor, de color anaranjado claro, 
con textura arenosa; látex blanco, con flujo lento, con sabor amargo, conserva el color 
después de 3 – 4 minutos de expuesto al aire. 

Ramitas terminales con sección circular a elíptica, de 3 - 4 mm de diámetro,  lenticeladas 
y levemente agrietadas, de color gris claro, la superficie en fresco de color rojizo, glabra, 
las cicatrices estipulares poco notorias, de color marrón oscuro, espaciadas 1.5 – 3.0 cm 
entre sí. 

Hojas simples, alternas y dispuestas en espiral, con tendencia a agruparse al extremo de 
la ramita, glabras o glabradas, los peciolos de color marrón oscuro, de 1 – 2 cm de 
longitud y  1 – 2 mm de diámetro, las láminas elípticas, de 5 – 10 cm de longitud y             
2 – 4 cm de ancho, con margen entero, el ápice agudo, acuminado, con acumen de           
0.4 – 0.6 cm de longitud, la base aguda, los nervios secundarios 11 - 18 pares, impresos 
en la haz y planos o casi en el envés, anastomosados, el nervio central de color rojo claro, 
la nervación terciaria formando celdas poligonales; en fresco el nervio central por el envés 
de color crema claro, con una marca de 1 mm de diámetro en la base; estípula terminal de  
0.6 – 0.9 cm de longitud y 0.2 –0.3 cm de diámetro, color marrón oscuro, levemente 
incurvada hacia el ápice, glabra. 

Siconos en pares y opuestos, axilares en las hojas o las cicatrices de hojas ya caídas, 
globosos, de  0.3 – 0.4 cm de diámetro; pedúnculo de 0.20 – 0.25 cm de longitud y            
0.5 – 1.0 mm de diámetro; brácteas basales elípticas, de 1.0 mm de longitud y                
2.0 – 2.5 mm de diámetro; ostiolo poco protuberante, de color marrón claro, de                 
1.5 – 2.0 mm de diámetro, los lóbulos del ostiolo 3, de 1.0 mm de diámetro; superficie del 
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sicono con lenticelas poco notorias, circulares, de color marrón, de 0.5 mm de diámetro, 
distribuidas irregularmente, los siconos glabros. 

RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE EN CAMPO 

Un árbol grande, con fuste recto, estípula terminal corta, levemente incurvada en el ápice, 
de color verde claro, y hojas relativamente pequeñas, con una marca circular en la base 
de la lámina por el envés. 

SITIOS DE OCURRENCIA EN LA ZONA DE ESTUDIO 

Suelo. Usualmente en suelos de textura arcillo-arenosa, con baja pedregosidad (5-10%).                     

Posición microtopográfica. Mayormente en zonas de ladera, entre pendientes de          
30-40%. 

Estadío de sucesión. Generalmente en bosques secundarios tardíos, asociada con 
árboles de las familias Cecropiaceae, Fabaceae y Moraceae.  

Estrato en el dosel arbóreo. Ocupa un estrato medio dentro del bosque y su copa de 
forma irregular recibe iluminación parcial.  

Interacciones con la fauna. Los siconos frescos son consumidos por diversas aves y por 
primates pequeños. 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

Global. América Central: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua y Panamá. América del Sur: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, 
Surinam y Venezuela. Caribe: Cuba, Jamaica, y Puerto Rico. 
 
En el Perú. Departamentos de Amazonas, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, Pasco, San 
Martín y Tumbes, desde el nivel del mar hasta los 1900 msnm. 
 

FENOLOGÍA EN LA ZONA. La presencia de siconos maduros fue registrada en los 
meses de Mayo, Junio y Septiembre (2002)  

USOS. La madera es semidura, de grano recto y textura media, de color claro; se emplea 
para carpintería corriente, cajonería y como leña. El látex se aplica como emplasto sobre 
las hernias y contusiones, desinflamándolas.  

ESTADO DE CONSERVACIÓN. Especie aparentemente fuera de peligro (LC); su 
distribución, aunque restringida a los ámbitos premontano y montano, parece ser amplia 
en el país. 

 



34 

 

 
 

 
 
 

FIGURA 5.  Ficus americana 
 
A. Ramita con hojas y siconos. B. Sicono, vista lateral. C. Sicono, vista de la base. D. 
Sicono, vista desde arriba. Espécimen: Reynel 240  
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5.2. Ficus casapiensis (Miquel) Miquel            

 

Sinónimos Botánicos: Urostigma casapiense Miquel 

Nombres Comunes: “Ojé”, “Renaco”. 

 

DESCRIPCION 

Árbol de 6 m de alto y 10 cm de DAP, con el fuste usualmente sinuoso, la ramificación en 
el segundo tercio. 
 
Corteza externa color grisáceo, lenticelada y fuertemente agrietada, las lenticelas poco 
protuberantes, circulares, de 1mm de diámetro, distribuidas en forma vertical, de color 
marrón claro. 
 
Corteza interna en dos estratos, el estrato exterior de 0.5 – 1.0 mm de espesor, 
homogéneo, de color crema claro, el estrato interior de 1 – 2 mm de espesor, fibroso; látex 
blanco, con sabor amargo, de flujo rápido, oxida a crema claro después de 3 – 4 minutos 
de estar en contacto con el aire.  
 

Ramitas terminales con sección elíptica, de 5 – 7 mm de diámetro, lenticeladas y 
fuertemente agrietados, las lenticelas mayormente alargadas, distribuidas irregularmente, 
de color marrón oscuro, la superficie de la ramita en fresco de color marrón claro, glabra, 
las cicatrices estipulares poco notorias, de color crema claro, espaciadas 0.5 – 1.0 cm 
entre sí. 

Hojas simples, alternas y dispuestas en espiral, agrupadas al extremo de la ramita, 
glabras o glabradas; peciolos de 1 – 5 cm de longitud y 2 – 3 mm de diámetro, 
caniculados, las láminas elípticas, de 11 – 18 cm de longitud y 5 – 9 cm de ancho, con 
margen entero, el ápice acuminado, con acumen de 0.5 – 0.7 cm de longitud, la base 
aguda; nervios secundarios 13 – 15 pares, impresos en la haz y casi planos en el envés, 
anastomosados, la nervación terciaria conformando celdas poligonales poco notorias; en 
fresco el nervio central por el envés de color crema a rojo vino, con una marca elíptica de 
2 – 3 mm de longitud, de color rojo oscuro, desde la base de la lámina hasta la conjunción 
del primer par de nervios secundarios; estípula terminal de 1 – 2 cm de longitud y           
0.5 – 0.7 cm de diámetro, color marrón rojizo, glabra o glabrada. 

Siconos pareados y sésiles en las axilas de las hojas o cicatrices de hojas ya caídas, 
globosos, de 0.7 – 1.0 cm de diámetro, la superficie lisa, las brácteas basales ovadas, de    
2 – 3 mm de longitud y 4 – 6 mm de diámetro, el ostiolo protuberante, de 2 – 3 mm  de 
diámetro, de color rojo, los lóbulos del ostiolo 3, de 1 – 2 mm de diámetro, los siconos 
glabros. 
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RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE EN CAMPO 

Un árbol mediano, con fuste usualmente irregular y sinuoso, estípula terminal corta, de 
color marrón oscuro, y hojas grandes, con una marca elíptica de color marrón, que se 
extiende desde la base de la hoja hasta la conjunción del primer par de nervios 
secundarios, por el envés. 

SITIOS DE OCURRENCIA EN LA ZONA DE ESTUDIO 

Suelo. Usualmente en suelos de textura arcillosa, con pedregosidad media (20-30%). 

Posición microtopográfica. Mayormente en zonas de ladera, en pendientes de 40-60%. 

Estadio de sucesión. Generalmente en bosques secundarios tardíos, asociada con 
árboles de las familias Rubiaceae, Cecropiaceae y  Fabaceae. 

Estrato en el dosel arbóreo. Ocupa el estrato medio del bosque y su copa recibe 
usualmente iluminación parcial.  

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

Global. América del Sur: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. 
 
En el Perú. Departamentos de Amazonas, Cuzco, y Junín, entre 300-2000 msnm. 
 

FENOLOGÍA EN LA ZONA. Colectada con siconos maduros en el mes de Junio (2002). 
 

USOS. La madera es empleada para carpintería corriente y como leña. 
 

ESTADO DE CONSERVACIÓN. El rango de distribución de esta especie en nuestro 
territorio es restringido, y existe en ambientes de bosques bastante afectados por la 
expansión antropogénica; se trata de una especie en situación de peligro aparente en el 
país (EN). 
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FIGURA 6. Ficus casapiensis 
 
A. Ramita con hojas y siconos. B. Base del sicono. C. Sicono, vista desde arriba.             
D. Sicono, vista lateral. E. Ostiolo, vista desde arriba. Espécimen: Cáceres 10 



38 

 

5.3. Ficus crassiuscula  Warburg  ex  Standley 

 

Sinónimos Botánicos: ---------------- 

Nombres Comunes: “Matapalo blanco”. 

 

DESCRIPCION 

Árbol de 11 – 30 m de alto y 20 – 28 cm de DAP, con el fuste recto, la ramificación en el 
segundo tercio. 
 

Corteza externa color marrón claro, lenticelada y ligeramente agrietada; lenticelas poco 
protuberantes, circulares, de color marrón, distribuidas irregularmente. 
 

Corteza interna en dos estratos, el estrato exterior de unos 6 mm de espesor, 
homogéneo, de color verde, el estrato interior de unos 5 mm de espesor, fibroso, de color 
crema claro; látex con flujo rápido, de color blanco, sabor amargo, oxida a crema luego de 
2 – 3 minutos de expuesto al aire. 
 

Ramitas terminales con sección circular a elíptica, de 5 – 6 mm de diámetro, la superficie 
agrietada, de color marrón rojizo, las cicatrices estipulares de color marrón, espaciadas 1 
– 2 cm entre sí, las ramitas terminales glabras. 
 

Hojas simples, alternas y dispuestas en espiral, con tendencia a agruparse al extremo de 
la ramita, las hojas coriáceas, glabras o glabradas, los peciolos caniculados, de 2 – 4 cm 
de longitud y 1 – 2 mm de diámetro, las láminas elípticas, de 9 – 14 cm de longitud y         
4 – 7 cm de ancho, con el margen entero, el ápice acuminado, con acumen de  2 – 3 cm 
de longitud, la base aguda, los nervios secundarios 30 – 52 pares, impresos en la haz y 
planos o casi en el envés, anastomosados, la nervación terciaria formando celdas 
poligonales; en fresco el nervio central por el envés de color crema claro, con una marca a 
cada lado del nervio central, elíptica, de 2 – 3 mm de longitud y 1 mm de ancho, de color 
rojizo, extendida desde la base de la lámina; estípula terminal de  5 – 6 cm de longitud y 
0.3 – 0.5 cm de diámetro, de color marrón oscuro con el borde crema, ligeramente 
dentada, glabra. 
 

Siconos solitarios, globosos, de 4 cm de diámetro, con la superficie lenticelada, las 
lenticelas color marrón oscuro, alargadas, de 0.3 – 0.5 cm de longitud, congestionadas 
cerca de las brácteas basales y distribuidas en forma vertical, el ostiolo notoriamente 
protuberante, de 1cm de diámetro, color marrón, los lóbulos del ostiolo usualmente 3, las 
brácteas basales 2, ovadas, color marrón, de 3 mm de longitud y 5 mm de diámetro, el 
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pedúnculo de 3 cm de longitud y 0.6 cm de diámetro, de color marrón claro, los siconos 
glabros.  

 

RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE EN CAMPO 

Un árbol grande, con fuste recto, estípula terminal grande, de color verde claro, y hojas 
grandes, con una marca elíptica de color verde claro en el envés de la lámina, a cada lado 
del nervio central. 
 

SITIOS DE OCURRENCIA EN LA ZONA DE ESTUDIO  

Suelo. Usualmente en suelos de textura arcillo-arenosa, con pedregosidad media             
(20-30%) 

Posición microtopográfica. Mayormente en zonas de ladera, en pendientes de 40-60%. 

Estadío de sucesión. Se le observa solamente en bosques maduros, asociada con 
árboles de las familias Euphorbiaceae, Burseraceae, y Clusiaceae. 

Estrato en el dosel arbóreo. Ocupa el estrato dominante y medio del bosque, recibiendo 
una plena iluminación superior.  

Interacciones con la fauna. Los pobladores locales reportan que los siconos frescos son  
consumidos por aves pequeñas y primates. 
 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

Global. América Central: Belice, Costa Rica, Nicaragua, Panamá. América del Sur: 
Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. 
 
En el Perú. Departamentos de Amazonas, Cuzco, Junín, Pasco; 1900-2500 msnm. 
 

FENOLOGÍA EN LA ZONA. Los siconos maduros fueron registrados en el mes de Junio 
(2002). 
 

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

ESTADO DE CONSERVACIÓN. El rango de distribución de esta especie en nuestro 
territorio es restringido, y existe en ambientes de bosques bastante afectados por la 
expansión antrópica; se trata de una especie en situación de peligro aparente en el país 
(EN). 
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FIGURA 7. Ficus crassiuscula 

A. Ramita con hojas y siconos. B. Sicono, vista lateral. C. Ostiolo, vista lateral.                  
D. Ostiolo, vista desde arriba. Espécimen: Vásquez 115 
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5.4. Ficus cuatrecasana Dugand 

Sinónimos Botánicos: ------------ 

Nombres Comunes: “Higuerón colorado”, “Ojé”, “Jampanaqui” 

 

DESCRIPCION 

Árbol de 10 – 11 m de alto y 20 – 25 cm de DAP, o hemiepífito, con el fuste sinuoso, 
raíces tablares de unos 50 cm de alto y 90 cm de extensión en promedio, la ramificación 
en el segundo tercio. 
 

Corteza externa color marrón claro, lenticelada y fuertemente agrietada, las lenticelas 
protuberantes, alargadas verticalmente, de 1 – 2 mm de longitud y 1 mm de ancho, 
distribuidas irregularmente ó en hileras verticales; placas de ritidoma presentes, de forma  
rectangular. 

Corteza interna en dos estratos, el estrato exterior de 1-2 mm de espesor, homogéneo, 
de color marrón claro, el estrato interior de 0.5 mm de espesor, color marrón rojizo, con 
textura arenosa y tendencia a fragmentarse en pequeños pedazos; látex blanco, con flujo 
lento, dulce; oxida a crema oscuro después de 4 – 5 minutos de expuesto al aire. 

Ramitas terminales con sección elíptica, de 7 – 10 mm de diámetro, la superficie en 
fresco de color marrón, lenticelada y agrietada, las lenticelas de 1 mm de longitud, 
distribuidas irregularmente, de color crema, las ramitas ferrugíneas, pulverulentas en la 
parte apical, las cicatrices estipulares poco notorias, de color marrón claro, espaciadas 0.2 
– 1 cm entre sí.  

Hojas simples, alternas y dispuestas en espiral, agrupadas al extremo de la ramita, 
densamente pubescentes, los peciolos de 5 – 9 cm de longitud y 2 – 3 mm de diámetro, 
pulverulentos, ferrugíneos, las láminas oblongas, de 13 – 21 cm de longitud y 8 – 14 cm 
de ancho, con el margen entero, el ápice acuminado, con acumen de 0.3 – 0.8 cm. de 
longitud, la base cordada, los nervios secundarios 14 – 18 pares, impresos en la haz y 
casi planos en el envés, anastomosados, la nervación terciaria formando celdas 
poligonales; en fresco el nervio central por el envés de color amarillento o verde, con una 
marca triangular de 3 – 4 mm de longitud, de color rojo vino, en la conjunción del segundo 
par de nervios secundarios basales; estípula terminal de 1– 2 cm de longitud y 0.5 – 0.6 
cm de diámetro, ferrugínea, usualmente incurvada en el ápice, densamente pubescente. 

Siconos solitarios, alternados y sésiles, axilares en las hojas, o las cicatrices de hojas ya 
caídas, globosos, de 1– 1.2 cm de longitud y 1 – 1.4 cm de diámetro, las brácteas basales 
deltoides, de 3 – 4 mm de longitud y  4 – 5 mm de diámetro, el ostiolo prominente, de 2 – 
3 mm de diámetro, de color marrón oscuro, los lóbulos del ostiolo usualmente 3, de 2 mm 
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de diámetro, la superficie del sicono con lenticelas protuberantes, circulares, de 1 – 2 mm 
de diámetro, distribuidas irregularmente, los siconos finamente pubescentes. 

RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE EN CAMPO 

Un árbol mediano, a veces hemiepífito, con el fuste sinuoso y raíces tablares; la estípula 
terminal es corta, densamente pubescente, usualmente incurvada en el ápice, de color 
marrón rojizo. Las hojas son grandes, con una marca triangular de color marrón rojizo en 
la conjunción del segundo par de nervios secundarios basales con el nervio central, en el 
envés. 

SITIOS DE OCURRENCIA EN LA ZONA DE ESTUDIO  
Suelo. Se observa en suelos de textura arcillosa, con pedregosidad media (20-40%).  

Posición microtopográfica. Mayormente en zonas de ladera, con pendientes entre          
30-40%; también en las riberas de los ríos. 

Estadio de sucesión. Se le observada en bosques primarios y secundarios tardíos, 
asociada con árboles de las familias Mimosaceae, Cecropiaceae, y Moraceae. 

Estrato en el dosel arbóreo. Ocupa el estrato dominante y medio en el dosel arbóreo, 
recibiendo  iluminación superior.  

Interacciones con la fauna. Se observó los siconos frescos consumidos por aves. 
 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

Global. América Central: Costa Rica y Panamá. América del Sur: Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Perú y Venezuela. 

En el Perú. Departamentos de Amazonas, Apurímac, Cajamarca, Cuzco, Junín, Loreto, 
San Martín y Pasco, entre 600-3000 msnm. 

FENOLOGÍA EN LA ZONA. Los siconos maduros entre los meses de Agosto y Octubre 
(2002). 

USOS. La madera es semidura, de grano recto y textura media, de color claro; se emplea 
para carpintería corriente, cajonería y como leña. 
 

ESTADO DE CONSERVACIÓN. Aparentemente fuera de peligro (LC); su distribución, 
aunque restringida a los ámbitos premontano y montano, es amplia en el país. 
 
 

 



43 

 

 

 

 

FIGURA 8. Ficus cuatrecasana 

A. Ramita con hojas y siconos. B. Sicono, vista desde arriba. C. Sicono, vista lateral. 
Espécimen: Smith 5215 
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5.5.  Ficus eximia Schott 

Sinónimos Botánicos: Ficus ruiziana  Standley 

Nombres Comunes: “Matapalo”, “Ojé”. 

 

DESCRIPCION 

Árbol pequeño a mediano, de  5 - 7 m de alto y 10 – 15 cm de DAP, con fuste usualmente 
sinuoso, la ramificación en el tercer tercio. 
 

Corteza externa color gris claro, lenticelada y fuertemente agrietada, las lenticelas 
protuberantes, circulares, de 1-5 mm de diámetro, distribuidas verticalmente, de color 
marrón claro.  

Corteza interna en dos estratos, el estrato exterior de 0.5 – 1.0 mm de espesor, 
homogéneo, de color blanquecino, el estrato interior de 1 – 2 mm de espesor, fibroso, de 
color crema; látex blanco, con flujo rápido, algo amargo, oxida a crema claro luego de 
unos 4 – 5 minutos de expuesto al aire. 

Ramitas terminales con sección circular a elíptica, de 5 - 9 mm de diámetro, a veces 
huecas, la superficie en fresco color marrón, lenticelada, agrietado, las lenticelas 
alargadas, de 0.5 - 1.0 mm de longitud y 0.5 mm de ancho, de color blanquecino, las 
cicatrices estipulares poco notorias, de color blanquecino, espaciadas 0.7 - 1.2 cm entre 
sí, las ramitas terminales glabras. 

Hojas simples, alternas y dispuestas en espiral, con tendencia a agruparse al extremo de 
la ramita, glabras, los peciolos de 5 - 10 cm de longitud y 2 - 3 mm de diámetro, finamente 
fisurados, glabros o glabrados, las láminas cordadas, de 9 - 16 cm de longitud y 6- 9 cm 
de ancho, el margen entero, el ápice acuminado, con acumen de 0.9 - 1.2 cm de longitud, 
la base cordada, los nervios secundarios 9 - 10 pares, impresos en la haz y casi planos en 
el envés, anastomosados, la nervación terciaria conformando celdas poligonales; en 
fresco el nervio central por el envés color crema claro, con una marca triangular de color 
rojo oscuro, de 1 – 2 mm de longitud y  1 - 2 mm de ancho, en la conjunción del segundo 
par de nervios secundarios basales; estípula terminal de 1 - 2 cm de longitud y 0.4 – 0.5 
cm de ancho, de color marrón oscuro, incurvada en el ápice, glabra a densamente 
pubescente. 

Siconos axilares, globosos, de 10 – 12 mm de diámetro, el pedúnculo de 4 – 6 mm de 
longitud, las brácteas basales de 2 mm de longitud, el ostiolo plano, de 2 – 3 mm de 
diámetro, los siconos glabros.  
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RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE EN CAMPO 

Un árbol de mediana dimensión, con el fuste algo sinuoso, la ramificación en el tercer 
tercio; la estípula terminal es corta, color rojo claro a amarillento. Las hojas son grandes, 
la haz de color verde oscuro y el envés de color verde claro, con una marca triangular de 
color amarillo en la conjunción del segundo par de nervios secundarios basales con el 
nervio central. 

SITIOS DE OCURRENCIA EN LA ZONA DE ESTUDIO 

Suelo. Observada en suelos de textura arcillosa y con pedregosidad media (20-40%).  

Posición microtopográfica. Mayormente en zonas de ladera, con pendientes de           
30-40%. 

Estadio de sucesión. Se la observa en bosques primarios y secundarios tardíos, 
asociada con árboles de las familias Flacourtiaceae, Moraceae, Bombacaceae y 
Piperaceae. 

Estrato en el dosel arbóreo. Ocupa el estrato medio dentro de la estructura del bosque, 
recibiendo iluminación  parcial lateral.  

Interacciones con la fauna. Los siconos frescos son consumidos por aves y pequeños 
roedores. 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

Global. América Central: Costa Rica. América del Sur: Argentina, Bolivia, Brasil, 
Paraguay, Perú y Venezuela.                                                                                               

En el Perú. Departamentos de Amazonas, Cuzco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de 
Dios, Pasco, Tumbes y Ucayali, entre 0-2200 msnm. 

FENOLOGÍA EN LA ZONA. Siconos maduros registrados en Enero (2002). 

USOS. La madera es semidura, de grano recto y textura media, de color claro; se emplea 
para carpintería corriente, cajonería y como leña. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN. Aparentemente fuera de peligro (LC); su distribución, 
aunque restringida a los ámbitos premontano y montano, parece ser amplia en el país. 
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FIGURA 9.  Ficus eximia 

 
A. Ramita con hojas y siconos. B. Sicono, vista lateral. C. Sicono, vista desde arriba.        
D. Ostiolo, vista lateral. E. Sicono, vista de la base. Espécimen: Cáceres 03 
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5.6. Ficus guianensis Desvaux 
 

Sinónimos Botánicos: ----------- 

Nombres Comunes: “Matapalo”. 

DESCRIPCION 

Árbol de 15 – 20 m de alto y 16 – 18 cm de DAP, con el fuste usualmente sinuoso, raíces 
tablares de unos 30-50 cm de alto y hasta 2 m de extensión, la ramificación en el segundo 
tercio. 
 

Corteza externa color marrón grisáceo, agrietada, las lenticelas casi imperceptibles; 
placas de ritidoma presentes, de forma rectangular, de 1 – 2 cm de longitud y  1 – 2 cm de 
ancho. 

Corteza interna en dos estratos, el estrato exterior de 1 mm de espesor, homogéneo, de 
color anaranjado claro, el estrato interior de 1 mm de espesor, de textura frágil; látex 
blanco, con flujo rápido, sabor amargo, oxida a crema claro después de 3 – 5 minutos de 
expuesto al aire. 

Ramitas terminales con sección circular, de 2 – 3 mm de diámetro, con superficie en 
fresco de color marrón claro, agrietada, las cicatrices estipulares poco notorias, de color 
crema claro, espaciadas 1 – 2 cm entre sí, las ramitas terminales glabradas. 

Hojas simples, alternas y dispuestas en espiral, glabras, los peciolos de 1–3 cm de 
longitud y 2 - 3 mm de diámetro, usualmente caniculados, las láminas elípticas a 
oblongas, de 7–13 cm de longitud y 3 - 5 cm de ancho, con el margen entero, el ápice 
cortamente acuminado, con acumen de 0.2 – 0.4 cm de longitud, la base aguda, los 
nervios secundarios 9–13 pares, impresos en la haz y bastante notorios en el envés, de 
color rojizo, anastomosados, la nervación terciaria conformando celdas poligonales 
notorias; en fresco el nervio central por el envés de color crema claro, con una marca 
elíptica de 1–2 mm de longitud y 0.5–1.0 mm de ancho, color rojo oscuro, en la conjunción 
del primer par de nervios secundarios basales; estípula terminal de 0.6 – 0.9 cm de 
longitud y 0.2 – 0.3 cm. de ancho, de color marrón claro, glabra. 

Siconos en pares, axilares en las hojas o las cicatrices de hojas ya caídas, globosos, de   
0.3–0.5 cm. de diámetro, las brácteas basales 4, ovadas, de 1–2 mm de longitud y          
2.0 mm de diámetro, pubescentes, el indumento blanquecino, el ostiolo plano, de color 
rojo vino, de 1–2 mm de diámetro, pubescente, con indumento blanquecino, los lóbulos 
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del ostiolo 2, la superficie del sicono marrón claro, pubescente, con lenticelas circulares 
pequeñas, congestionadas alrededor del ostiolo, los siconos glabros. 

 

RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE EN CAMPO 

Usualmente un árbol de grandes dimensiones, con fuste a menudo sinuoso y raíces 
tablares; la estípula terminal es corta, glabra, de color verde oscuro; las hojas son de 
tamaño mediano, con una marca elíptica de color verde oscuro en la conjunción del primer 
par de nervios secundarios basales, en el envés.  

SITIOS DE OCURRENCIA EN LA ZONA DE ESTUDIO 

Suelo. Se le observa en suelos de textura arcillo – arenosa, con pedregosidad alta           
(50-80%). 

Posición microtopográfica. En zonas de ribera, hasta laderas con una pendiente entre   
30-40%. 

Estadío de sucesión. En bosques secundarios tardíos, asociada con árboles de las 
familias Lauraceae, Fabaceae, Cecropiaceae y Moraceae 

Estrato en el dosel arbóreo. Ocupa el estrato dominante y medio en el dosel arbóreo del 
bosque, recibiendo iluminación plena o parcial.  

Interacciones con la fauna. Los siconos frescos son consumidos por aves y pequeños 
roedores. 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

Global. América del Sur: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y 
Venezuela. Caribe: Trinidad y Tobago.                                                                                

En el Perú. Departamentos de Cuzco, Loreto, Madre de Dios, Pasco y Tumbes, en 
altitudes desde 100-2200 msnm. 
 

FENOLOGÍA EN LA ZONA. Siconos maduros en los meses de Marzo, Septiembre, 
Diciembre (2002). 

USOS. La madera es empleada para carpintería corriente, cajonería y como leña. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN. Especie relativamente abundante en su estrato altitudinal 
en el país, aparentemente fuera de peligro (LC). 
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FIGURA 10. Ficus guianensis 
 
A. Ramita con hojas y siconos. B. Sicono, vista desde la base. C. Sicono, vista lateral.      
D. Ostiolo, vista desde arriba. Espécimen: Vásquez 12805 
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5.7.  Ficus insipida Willdenow subsp. insipida 
 
Sinónimos Botánicos: Ficus glabrata H.B.K., Pharmacosycea antihelmintica Mart. 

Nombres Comunes: “Ojé”, “Ojé blanco”, “Doctor ojé”, “Palo leche”. 

DESCRIPCION 

Árbol de 15 – 25 m de alto y 60 – 65 cm de DAP, con fuste recto, raíces tablares de           
50 - 100 cm de alto y 1 m de extensión o más, la ramificación en el segundo tercio. 
 
Corteza externa color marrón, lenticelada y levemente agrietada, las lenticelas 
protuberantes, circulares, de 1–2 mm de diámetro, distribuidas en hileras verticales; 
placas de ritidoma presentes, escasas, de forma rectangular, de 3 – 4 cm de longitud y     
1–2 cm de ancho. 
 

Corteza interna en dos estratos, el estrato exterior de 1– 2 mm de espesor, homogéneo, 
de color verde claro, el estrato interior de 2 – 3 mm de espesor, de consistencia dura; látex 
blanco, con flujo rápido, sabor amargo, oxida a crema a  los 3–4 minutos de expuesto al 
aire.  

Ramitas terminales con sección circular, de 4 mm de diámetro, la superficie en fresco 
color amarillo rojizo, lenticelada y agrietada, las lenticelas alargadas, de 1–2 mm de 
longitud y 0.5–1.0 mm de ancho, color marrón oscuro, las cicatrices estipulares 
conspicuas, de color marrón oscuro, espaciadas 2–3 cm entre sí, las ramitas terminales 
glabras.  

Hojas simples, alternas y dispuestas en espiral, con tendencia a agruparse al extremo de 
la ramita, glabras, los peciolos de 4–5 cm de longitud y 2 – 3 mm de ancho, caniculados, 
las láminas elípticas, de 18 – 19 cm de longitud y 7 – 8 cm de ancho, el margen entero, el 
ápice agudo, con acumen de 0.3 – 0.5 cm de longitud, la base aguda, los nervios 
secundarios 25–30 pares, impresos en la haz y planos o casi en el envés, 
anastomosados, la nervación terciaria conformando celdas poligonales; en fresco el nervio 
central por el envés de color crema, con una marca basal a cada lado, elíptica, de 2-4 mm 
de longitud, color crema claro, extendiéndose desde la conjunción del primer par de 
nervios secundarios hasta el segundo par; estípula terminal de 6 – 18 cm de longitud y 0.5 
– 2 cm de ancho, incurvada en el ápice, de color crema a ferrugíneo, glabra.  

Siconos solitarios, alternados, axilares en las hojas o las cicatrices de hojas ya caídas,  
globosos, de 2 – 3 cm de diámetro, el pedúnculo de 0.5 – 1.0 cm de longitud y 2 – 3 mm 
de diámetro, las brácteas basales, ovadas, de 2 – 3 mm de longitud y 2 – 3 mm de 
diámetro, el ostiolo protuberante, de 2–3 mm de diámetro, los lóbulos del ostiolo 5, de      
1 mm de diámetro, la superficie del sicono con lenticelas longitudinalmente alargadas, de 
1 – 2 mm de longitud, concentradas hacia el ápice, los siconos glabros. 
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RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE EN CAMPO 

Un árbol de grandes dimensiones, con el fuste recto y raíces tablares notorias; la estípula 
terminal es grande, incurvada en el ápice, de color amarillo claro. 

 

SITIOS DE OCURRENCIA EN LA ZONA DE ESTUDIO 

Suelo. Se le observa en suelos de textura arcillosa y con  pedregosidad media a alta        
(20-40%).  

Posición microtopográfica. Mayormente en zonas de ladera, en pendientes de 30-40%. 

Estadio de Sucesión. Generalmente en bosques secundarios tardíos, en la cercanía de 
caminos, encontrándose asociada con árboles de las familias Flacourtiaceae, Moraceae, 
Melastomataceae y Piperaceae, entre otras. 

Estrato en el dosel arbóreo. Ocupa un nivel dominante, recibiendo iluminación plena.  

Interacciones con la fauna. Los siconos frescos son consumidos por aves; también por 
pequeños roedores luego de caer al suelo. Asimismo, los siconos son alimento del 
venado, sajino y sachavaca (Reynel, 1990). Observando al microscopio (x20) las 
muestras colectadas en la zona, se observó al interior del sicono a las avispas de la 
familia Chalcididae, que ejecutan la polinización de la especie.  

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

Global. América Central: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua y Panamá. América del Sur: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y 
Venezuela.                                                                                                                            

En el Perú. Departamentos de Amazonas, Cuzco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de 
Dios, Pasco, San Martín y Ucayali, entre 100-2000 msnm, en el ámbito amazónico. 

FENOLOGÍA EN LA ZONA. Siconos maduros en Enero y Febrero (2002). 

USOS. La madera es de regular calidad, blanda y liviana, de color blanco en la albura y 
amarillo pálido en el duramen cuando seca, con grano entrecruzado y textura media, 
también con veteado de arcos superpuestos. No es muy durable. Es empleada en 
carpintería de interiores, tabiquería, muebles ligeros, molduras y en madera laminada en 
corte rotativo. El látex es empleado como purgante, vermífugo, antianémico, 
antirreumático, y reconstituyente poderoso de la salud. Se toma fresco en dosis 
pequeñas, mezclado con jugo de naranja o con jugo de caña de azúcar, durante 9 días; 
es preciso guardar rigurosa dieta durante un mes, absteniéndose de carnes, grasas, 
comidas saladas y picantes. El cocimiento de las hojas es empleado contra la anemia.  

ESTADO DE CONSERVACIÓN. Especie relativamente abundante en su estrato altitudinal 
en el país, aparentemente fuera de peligro (LC).  
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FIGURA 11. Ficus insipida subsp. insipida 

 
A. Ramita con hojas.  B. Hoja.  C. Ramita con sicono.  D. Flor femenina.  E. Flor 
masculina.  F. Estambre.  Espécimen: Schunke 2629   
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5.8.  Ficus macbridei Standley 

Sinónimos Botánicos: ---------------- 

Nombres Comunes: “Ojé”, “Renaco”. 

DESCRIPCION       

Árbol de pequeño a mediano tamaño, de 6 - 25 m de alto y 10 - 60 cm de DAP, con el 
fuste recto, la ramificación desde el segundo tercio. 
 

Corteza externa color marrón claro, lenticelada y agrietada, las lenticelas poco 
protuberantes, circulares, de 5–10 mm de diámetro, irregularmente distribuidas, color 
marrón; placas de ritidoma presentes, abundantes, de forma rectangular. 

Corteza interna en dos estratos, el estrato exterior de 0.7 mm de espesor, homogéneo, 
de color verde, el estrato interior de 0.5 mm de espesor, fibroso, de color crema claro; 
látex blanco, de flujo lento, con sabor entre ácido y amargo, oxida a crema luego de          
2 – 3 minutos de expuesto al aire. 

Ramitas terminales con sección circular, de 3 – 4 mm de diámetro, la superficie 
finamente agrietada, en fresco de color crema, las cicatrices estipulares poco notorias, de 
color marrón, espaciadas 1 - 3 cm entre sí, las ramitas terminales glabras. 

Hojas simples, alternas y dispuestas en espiral, agrupadas al extremo de la ramita, 
glabras, los peciolos de 2 – 3 cm de longitud y 2 – 3 mm de diámetro, las láminas glabras, 
elípticas, de 14–19 cm de longitud y 5 – 6 cm de ancho, con el margen entero, el ápice 
agudo, acuminado, con acumen de 0.6 – 0.8 cm de longitud, la base aguda, los nervios 
secundarios 11–19 pares, impresos en la haz, anastomosados, a menudo perpendiculares 
al nervio central, la nervación terciaria conformando celdas poligonales; en fresco el nervio 
central por el envés de color crema a verde, con una marca elíptica de 2–3 mm de 
longitud, de color amarillo, a cada lado del nervio central, extendiéndose desde la base de 
la lámina hasta el primer par de nervios secundarios; estípula terminal de 1–3 cm de 
longitud y 0.2 – 0.3 cm de diámetro, de color verde, marrón en la base, con el ápice 
incurvado. 

Siconos solitarios, alternados, sésiles, axilares en las hojas o las cicatrices de hojas ya 
caídas, globosos a subpiriformes, de 1– 2 cm de longitud y 1 cm de diámetro, las brácteas 
basales obovadas, de 2 – 4 mm de longitud y 2 – 3 mm de diámetro, el ostiolo 
protuberante, conformado por pequeños lóbulos de número variable, de 0.5 – 1.0 mm de 
longitud y 1 – 2 mm de diámetro, de color crema claro, la superficie del sicono lisa, con 
lenticelas más o menos protuberantes, alargadas, de 2 – 3 mm de longitud y 1 mm de 
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diámetro, de color marrón oscuro a casi negro, irregularmente distribuidas en toda la 
superficie del sicono, los siconos glabros. 

RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE EN CAMPO 

Usualmente un árbol de pequeñas a medianas dimensiones, con el fuste recto; la estípula 
terminal es corta, de color verde claro, con el ápice incurvado; las hojas son grandes, con 
marcas elípticas en la base de la lámina por el envés, una a cada lado del nervio central, 
extendiéndose hasta la conjunción del primer par de nervios secundarios. 

OBSERVACIONES SOBRE LOS SITIOS DE OCURRENCIA EN LA ZONA DE ESTUDIO 

Suelo. Se le observa en suelos de textura arcillosa a ligeramente arenosa, con baja 
pedregosidad (0- 30%). 

Posición microtopográfica. Mayormente en zonas de ladera, en pendientes de 30- 40%. 

Estadio de sucesión. En bosques primarios y secundarios tardíos, asociada con árboles 
de las familias Juglandaceae (Juglans neotropica), Fabaceae (Inga spp.), Ulmaceae y 
Cecropiaceae. 

Estrato en el dosel arbóreo. Ocupa el estrato medio del bosque y recibe poca 
iluminación superior.  

Interacciones con la fauna. Los siconos maduros son alimento de aves pequeñas y de 
primates. 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

Global. América Central: Costa Rica, Panamá. América del Sur: Bolivia, Colombia, 
Ecuador y Perú.                           

En el Perú. Departamentos de Amazonas, Cuzco, Huánuco, Loreto y Ucayali, entre        
100-1800 msnm, en el ámbito amazónico. 

FENOLOGÍA EN LA ZONA. Siconos maduros en los meses de Enero, Junio y Agosto 
(2002). 

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

ESTADO DE CONSERVACIÓN. Especie relativamente abundante en su estrato altitudinal 
en el país, aparentemente fuera de peligro (LC). 
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FIGURA 12. Ficus macbridei 
 
A. Ramita con hojas y siconos. B. Base del sicono. C. Sicono, sección longitudinal.           
D. Sicono, vista lateral. E. Ostiolo, vista lateral.  F. Ostiolo, vista desde arriba. 
Espécimen: Timaná et al. 715 
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5.9.  Ficus mutisii  Dugand 
 

Sinónimos Botánicos:   -------------- 

Nombres Comunes: “Ojé”, “Higuerón”. 

DESCRIPCION 

Árbol de 15 – 22 m de alto y 25 – 30 cm de DAP, con el fuste recto, la ramificación desde 
el segundo tercio. 
 

Corteza externa color marrón oscuro, lenticelada y ligeramente fisurada, las lenticelas 
poco protuberantes, circulares, de 0.5 – 1.0 mm de diámetro, distribuidas irregularmente. 

Corteza interna en dos estratos, el estrato exterior de 0.5 mm de espesor, homogéneo, 
de color verde claro, el estrato interior de 0.5 mm de espesor, fibroso; látex blanco, con 
flujo rápido, de sabor dulce; oxida a crema luego de  1 – 3 minutos de expuesto al aire. 

Ramita terminal con sección circular a elíptica, de 4 – 6 mm de diámetro, la superficie en 
fresco agrietada, color marrón rojizo, las cicatrices estipulares de color marrón oscuro, 
espaciadas 0.4 – 1 cm entre sí, las ramitas terminales glabras. 

Hojas simples, alternas y dispuestas en espiral, con tendencia a agruparse al extremo de 
la ramita, glabras o glabradas, los peciolos de 1– 2 cm de longitud y 1 – 2 mm de 
diámetro, caniculados, las láminas elípticas, de 5 – 12 cm de longitud y 3 – 4 cm de 
ancho, el margen entero, el ápice acuminado, con acumen de 0.4 – 1.0 cm de longitud, la 
base aguda, los nervios secundarios 12 – 28 pares, impresos en la haz y casi planos y de 
color rojizo en el envés, anastomosados, la nervación terciaria conformando celdas 
poligonales a veces poco notorias; marcas no perceptibles en la base de la hoja; estípula 
terminal de 2 – 3 cm de longitud y 0.3 – 0.5 cm de diámetro, de color crema oscuro a 
marrón rojizo, ligeramente dentada, finamente pubescente en la base. 

Siconos solitarios, axilares en las hojas o las cicatrices de hojas ya caídas; globosos a 
subpiriformes, de 1 – 2 cm de diámetro y 2 – 3 cm de longitud, la superficie marrón 
oscuro, cubierta de lenticelas muy protuberantes, de 1-3 mm de diámetro, el pedúnculo de 
1 cm de longitud y 0.2 cm de diámetro, el ostiolo prominente, los lóbulos 2 – 3, de              
2 – 3 mm de longitud y 4 mm de diámetro, las brácteas basales poco notorias, los siconos 
glabros. 
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RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE EN CAMPO 

Usualmente un árbol de grandes dimensiones, con el fuste recto; la estípula terminal es 
corta, de color verde claro; las hojas son pequeñas, sin marcas en la zona basal por el 
envés. 

OBSERVACIONES SOBRE LOS SITIOS DE OCURRENCIA EN LA ZONA DE ESTUDIO 

Suelo. Se le observa en suelos de textura arcillosa a arenosa, con pedregosidad media 
(20-30%). 

Posición microtopográfica. Mayormente en zonas de ladera, con 40-60% de pendiente. 

Estadío de sucesión. Se observa en bosques maduros, asociada con árboles de las 
familias Burseraceae, Euphorbiaceae y Clusiaceae. 

Estrato en el dosel arbóreo. Ocupa los estratos medio y dominante, recibiendo plena o 
parcial iluminación superior.  

Interacciones con la fauna. Los siconos maduros son alimento de aves pequeñas y  
primates. 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

Global. América del Sur: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.      

En el Perú. Departamentos de Amazonas, Cajamarca, Cuzco, Junín, Pasco y San Martín, 
entre 1000-2500 msnm. 

FENOLOGÍA EN LA ZONA. Siconos maduros entre Mayo y Junio (2002). 

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

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
La especie tiene un rango de distribución restringido y sus poblaciones son usualmente de 
escasos individuos; su madera es de buena calidad, lo que puede determinar que se le 
tale con intensidad. Se trata de una especie en situación de peligro aparente en el país 
(EN). 
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FIGURA 13. Ficus mutisii 

 

A. Ramita con hojas y siconos. B. Sicono, vista lateral. C. Sicono, vista desde arriba.        
D. Ostiolo, vista desde arriba. Espécimen: Young s.n. 
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5.10. Ficus obtusifolia H.B.K. 

 

Sinónimos Botánicos: ----------- 

Nombres Comunes: “Higuerón”, “Ojé”, “Renaco blanco”, “Renaco”. 

DESCRIPCION                          

Árbol de 12 – 15 m de alto y 10 – 12 cm de DAP, con fuste recto, la ramificación en el 
segundo tercio. 

Corteza externa lenticelada y agrietada, color marrón claro, las lenticelas poco 
protuberantes, circulares, de 1 mm de diámetro, irregularmente distribuidas. 

Corteza interna en dos estratos, el estrato exterior de 0.5 mm de espesor, homogéneo, 
de color verde claro, el estrato interior de 0.5 mm de espesor, fibroso; látex blanco y 
lechoso, con flujo rápido y continuo, de sabor ligeramente dulce, oxida a rosado luego de 
2-3 minutos de expuesto al aire. 

Ramitas terminales con sección circular, de 1 cm de diámetro, la superficie en fresco de 
color marrón oscuro, lenticelada, las lenticelas alargadas, de 1–2 mm de longitud y         
0.5 mm de ancho, de color blanquecino, las cicatrices estipulares de color blanquecino, 
espaciadas 1 – 2 cm entre sí, las ramitas terminales glabras.  

Hojas simples, alternas y dispuestas en espiral, glabras, los peciolos de 2 – 3 cm de 
longitud y 4 – 5 mm de diámetro, caniculados, las láminas espatuladas, de 19 – 24 cm de 
longitud y 7 – 10 cm de ancho, el margen entero, el ápice obtuso, con acumen de 0.2 – 
0.3 cm de longitud, la base aguda, los nervios secundarios 6 - 8 pares, impresos en la haz 
y planos o casi en el envés, anastomosados, la nervación terciaria conformando celdas 
poligonales; en fresco el nervio central por el envés de color crema claro, con una marca 
elíptica de 2–4 mm de longitud, color rojo oscuro, en la conjunción del primer par de 
nervios secundarios basales; estípula terminal de 1– 2 cm de longitud y 1 cm de diámetro, 
de color ferrugíneo, con el ápice incurvado, glabra. 

Siconos pareados, axilares en las hojas o las cicatrices de hojas ya caídas, globosos, de    
1–2 cm de longitud y 1 cm de diámetro, de color marrón oscuro; pedúnculo de 2–3 mm de 
longitud y 0.5 mm de diámetro, las brácteas basales de color marrón, deltoides, de 4 mm 
de longitud, el ostiolo protuberante, de 3–4 mm de diámetro, la superficie del sicono con 
lenticelas de color marrón oscuro, numerosas y distribuidas irregularmente, los siconos 
glabros. 
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RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE EN CAMPO 

Usualmente un árbol de medianas a grandes dimensiones, con el fuste recto; la estípula 
terminal es corta, de color rojo claro, con el ápice incurvado; las hojas son grandes, con 
una marca elíptica de color verde, en la conjunción del primer par de nervios secundarios 
basales, en el envés. 

OBSERVACIONES SOBRE LOS SITIOS DE OCURRENCIA EN LA ZONA DE ESTUDIO 

Suelo. Se la observa en suelos de textura arcillosa y con pedregosidad media (20-40%). 

Posición microtopográfica. En zonas de ladera, entre 40-60% de pendiente. 

Estadio de sucesión. Observada en bosques secundarios tardíos, asociada con árboles 
de las familias Rubiaceae, Cecropiaceae  y  Fabaceae. 

Estrato en el dosel arbóreo. Ocupa el estrato medio del bosque, recibiendo iluminación 
parcial.  

Interacciones con la fauna. Los siconos maduros son consumidos por aves pequeñas y  
roedores. 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

Global. América Central: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua y Panamá. América del Sur: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.    

En el Perú.  Departamentos de Cajamarca, Cuzco, Junín, Lambayeque, La Libertad, 
Loreto, Madre de Dios, Pasco, San Martín y Tumbes, entre 100-1700 msnm. 

FENOLOGÍA EN LA ZONA. Siconos maduros en los meses de Junio y Septiembre 
(2002). 

USOS. Su madera es empleada para carpintería y construcción; también como leña. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN. Especie relativamente abundante en su estrato altitudinal 
en el país, aparentemente fuera de peligro (LC). 
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FIG
FIGURA 14. Ficus obtusifolia 

A. Ramita con hojas y siconos. B. Base del sicono. C. Sicono, vista lateral. D. Sicono, 
sección longitudinal. E. Ostiolo, vista desde arriba. Espécimen: (Schunke 5012) 
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5.11. Ficus paraensis (Miquel) Miquel 

 

Sinónimos Botánicos: Urostigma paraense Miquel  

Nombres Comunes: “Renaco”, “Ojé mashán”, “Renaco blanco”. 
 

DESCRIPCION 

Árbol de 5 - 7 m de alto y 15 - 20 cm de DAP, con fuste recto, la ramificación en el tercer 
tercio. 

Corteza externa color marrón rojizo, lenticelada y levemente agrietada, las lenticelas 
poco protuberantes, circulares, de 1–2 mm de diámetro, distribuidas en hileras 
horizontales; placas de ritidoma presentes, escasas, de forma rectangular. 

Corteza interna en dos estratos, el estrato exterior de 1 – 2 mm de espesor, homogéneo, 
el estrato interior de 2–3 mm de espesor, fibroso; látex blanco, con flujo rápido, de sabor 
amargo, oxida a rosado luego de unos 2–3 minutos de expuesto al aire.  

Ramitas terminales con sección circular a elíptica, en algunos casos huecas, de            
5–8 mm de diámetro, la superficie en fresco color marrón, las ramitas glabras, las 
cicatrices estipulares finas, de color blanquecino, espaciadas 1–3 cm entre sí.  

Hojas simples, alternas y dispuestas en espiral, con tendencia a agruparse al extremo de 
la ramita, glabras, los peciolos de 3–9 cm de longitud y 3–6 mm de diámetro, las láminas 
elípticas a oblongas, de 13–30 cm de longitud y 5 - 11 cm de ancho, con el margen 
entero, el ápice agudo, acuminado, con acumen de 0.4 – 0.7 cm de longitud, la base 
aguda, los nervios secundarios 10–20 pares, impresos en la haz y casi planos en el 
envés, anastomosados, la nervación terciaria conformando celdas poligonales, marca no 
perceptible; estípula terminal de 2 – 3 cm de longitud y  0.4–0.5 cm de diámetro, de color 
ferrugíneo, glabra. 

Siconos pareados, sésiles, axilares en las hojas o las cicatrices de hojas ya caídas, 
globosos, de 1 – 2 cm de diámetro, las brácteas basales deltoides, de 3 – 5 mm de 
longitud y 4 – 6 mm de diámetro, el ostiolo prominente, de  3 – 4 mm de diámetro, de color 
marrón rojizo, los lóbulos del ostiolo usualmente 3, uno de ellos más pequeño que los 
otros, de 3 – 4   y 2 – 3 mm de diámetro respectivamente, la superficie del sicono rugosa, 
glabra. 
 

 



63 

 

RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE EN CAMPO 

Usualmente un árbol de pequeñas a medianas dimensiones, con el fuste recto; la estípula 
terminal es corta, de color verde amarillento; las hojas son grandes y no presentan marcas 
en la base de la lámina por el envés. 

OBSERVACIONES SOBRE LOS SITIOS DE OCURRENCIA EN LA ZONA DE ESTUDIO 

Suelo. Se la observa en suelos de textura arcillosa a arenosa, con 0-90% de 
pedregosidad. 

Posición microtopográfica.  En zonas de ladera con pendientes de 10-20%, y en la 
ribera de ríos. 

Estadio de sucesión. Bosques secundarios tardíos, asociada con árboles de las familias 
Piperaceae, Meliaceae, Fabaceae (Inga spp.) y Anacardiaceae. 

Estrato en el dosel arbóreo. Ocupa un nivel inferior y  recibe iluminación parcial.  

Interacciones con la fauna. Los siconos maduros son consumidos por pequeñas aves y 
primates. 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

Global. América Central: Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. 
América del Sur: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guianas, Perú y Venezuela.  

En el Perú. Departamentos de Amazonas, Cajamarca, Cuzco, Huánuco, Loreto, Madre de 
Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali, entre 100-1200 msnm. 
 

FENOLOGÍA EN LA ZONA. Siconos maduros en los meses de Marzo, Septiembre y 
Diciembre (2002). 

USOS. Su madera es empleada para carpintería y construcción; también como leña. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN. Especie relativamente abundante en su estrato altitudinal 
en el país, aparentemente fuera de peligro (LC). 
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FIGURA 15. Ficus paraensis 

A. Ramita con hojas y siconos. B. Sicono, vista desde arriba. C. Sicono, vista lateral; se 
notan franjas longitudinales en estado fresco. D. Sicono, vista de la base. E. Ostiolo, 
vista desde arriba. Espécimen: Reynel 180 
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5.12.  Ficus pertusa L. f. 

Sinónimos Botánicos: Ficus gemina Ruiz ex Miquel, Ficus peruviana (Miquel) 
Rossberg, Pharmacosycea peruviana Miquel, Urostigma pertusum (L.f.) Miquel 

Nombres Comunes: “Renaquilla negra”, “Renaquilla”, “Loro micuna”, “Renaco blanco”, 
“Renaco”. 
 

DESCRIPCION 

Árbol, estrangulador y epífito, de 13 – 15 m de alto y 20 – 24 cm de DAP, con el fuste 
ligeramente sinuoso, la ramificación en el segundo tercio. 
  
Corteza externa color marrón grisáceo, agrietada y lenticelada, las lenticelas poco 
protuberantes, circulares, de 1 – 2 mm de diámetro, distribuidas irregularmente.  

Corteza interna en dos estratos, el estrato exterior de 1 mm de espesor, homogéneo, de 
color naranja, el estrato interior de 0.5 mm de espesor, consistencia arenosa; látex blanco, 
con flujo rápido, sabor amargo; oxida entre 2 – 3 minutos de expuesto al aire. 

Ramitas terminales con sección circular, de 3 – 6 mm de diámetro; en fresco la superficie 
de color gris, lenticelada y medianamente agrietada, las lenticelas circulares, de 1 mm de 
diámetro, de color marrón oscuro, distribuidas irregularmente; cicatrices estipulares de 
color crema, espaciadas 2 – 3 cm entre sí, las ramitas terminales glabras. 

Hojas simples, alternas y dispuestas en espiral, con tendencia a agruparse al extremo de 
la ramita, glabras; peciolos de 1 – 2 cm de longitud y 0.1 – 0.2 mm de diámetro, 
caniculados, las láminas elípticas, de  6 – 13 cm de longitud y 3 – 5 cm de ancho, el 
margen entero, el ápice acuminado, con acumen de 1 cm de longitud, la base aguda; 
nervios secundarios 11 –18 pares, impresos en la haz y casi planos en el envés, 
anastomosados, la nervación terciaria conformando celdas poligonales; en fresco el nervio 
central por el envés de color crema, con una marca circular basal de 0.5 mm de diámetro, 
de color marrón oscuro, en la conjunción del segundo par de nervios secundarios; estípula 
terminal de 0.6-0.9 cm de longitud y 0.1 – 0.2 cm de diámetro, color marrón grisáceo, 
glabra o glabrada. 

Siconos geminados, axilares en las hojas o las cicatrices de hojas ya caídas, globosos a 
piriformes, de 0.5 - 0.7 cm de diámetro; pedúnculo de 0.2 - 0.3 cm de longitud y 1 mm de 
diámetro; brácteas basales elípticas, de 1 mm de longitud y 0.5 mm de diámetro; ostiolo 
hundido, de 1 - 2 mm de diámetro, color rojo vino, lóbulos del ostiolo 2; superficie del 
sicono rugosa, con lenticelas circulares pequeñas, de 1 mm de diámetro, de color marrón 
claro, distribuidas irregularmente, los siconos glabros. 
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RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE EN CAMPO 

Usualmente un árbol de medianas a grandes dimensiones, con el fuste algo sinuoso; la 
estípula terminal es corta, de color verde claro; las hojas son pequeñas, con una marca 
circular de color verde claro en la conjunción del segundo par de nervios secundarios, en 
el envés. 

SITIOS DE OCURRENCIA EN LA ZONA DE ESTUDIO 

Suelo. Se le observa en suelos de textura arcillosa, con pedregosidad media (30-40%).  

Posición microtopográfica. Mayormente en zonas de ladera, en pendientes de 30-40%. 

Estadio de sucesión. Observada en bosques secundarios tardíos, asociada con árboles 
de las familias Cecropiaceae, Moraceae, Piperaceae y Rubiaceae. 

Estrato en el dosel arbóreo. Ocupa un nivel medio, recibiendo iluminación parcial.  

Interacciones con la fauna. Los siconos frescos son consumidos por aves. 
 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

Global. América Central: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua y Panamá. América del Sur: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guiana, 
Paraguay, Perú, Surinam y Venezuela. Caribe: Jamaica, República Dominicana y Puerto 
Rico. 

En el Perú. Departamentos de Amazonas, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, Pasco, San 
Martín y Ucayali, entre 100-1800 msnm. 

FENOLOGÍA EN LA ZONA. Siconos maduros en los meses de Junio, Agosto y 
Noviembre (2002). 

USOS. La madera es empleada para carpintería y construcción; también como leña. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN. Especie relativamente abundante en su estrato altitudinal 
en el país, aparentemente fuera de peligro (LC). 
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FIGURA 16.  Ficus pertusa 
 
A. Ramita con hojas y siconos. B. Sicono, vista lateral. C.Ostiolo, vista desde arriba.         
D. Sicono, vista de la base. Espécimen: Schunke 2349 
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5.13. Ficus trigona L. f. 

Sinónimos Botánicos: Ficus juruensis Warburg ex Dugand, Ficus llewelynii Standley, 
Ficus weberbauerei Standley, Urostigma trigonum (L.f.) Miquel       

Nombres Comunes: “Ojé”, “Higuerón”, “Matapalo”, “Millua renaco”, “Renaco”, “Renaco  
negro”,  “Renaquillo blanco”. 
 

DESCRIPCION 

Árbol de 5 – 7 m de alto y 10 – 12 cm de DAP, con fuste a menudo sinuoso, la 
ramificación en el segundo tercio. 
 

Corteza externa color marrón claro, lenticelada y levemente fisurada, las lenticelas 
protuberantes, alargadas, de 1– 2 mm de longitud y 1 mm de diámetro, distribuidas 
horizontalmente, de color marrón oscuro. 

Corteza interna en dos estratos, el estrato exterior de 1 mm de espesor, homogéneo, de 
color verde oscuro, el estrato interior de 1 mm de espesor, fibroso; látex blanco, con flujo 
lento y sabor amargo; oxida a crema a los 3 – 5 minutos de expuesto al aire. 

Ramitas terminales con sección circular, de 5 – 8 mm de diámetro, huecas; la superficie 
en fresco de color marrón claro, lenticelada y agrietada; las lenticelas alargadas, de             
1–2 mm de longitud y 1 mm de ancho, color marrón oscuro; las ramitas provistas de 
pubescencia hirsuta en la zona apical; cicatrices estipulares conspicuas, de color marrón, 
espaciadas 3 – 6 cm entre sí.  

Hojas simples, alternas y dispuestas en espiral, agrupadas al extremo de la ramita, rala a 
densamente pubescentes, el indumento híspido; peciolos de 2–3 cm de longitud y              
1–3 mm de diámetro, caniculados, las láminas elípticas, de 11 – 18 cm de longitud y            
4 – 8 cm de ancho, el margen entero a repando, el ápice agudo, acuminado, con acumen 
de   1 – 2 cm de longitud, la base aguda, los nervios secundarios 7–11 pares, impresos en 
la haz y planos o casi en el envés, anastomosados, la nervación terciaria conformando 
celdas poligonales; en fresco el nervio central por el envés de color crema a verde claro, 
con una marca circular de 2 mm de diámetro, de color rojo oscuro, en la conjunción del 
primer par de nervios secundarios; estípula terminal de 1–2 cm de longitud y 0.2 – 0.3 cm 
de diámetro, de color amarillo, con el ápice incurvado, pubescente. 

Siconos sésiles, subglobosos, pareados y opuestos en las axilas de las hojas o de las 
cicatrices de hojas ya caídas, de 0.5 – 0.8 cm de longitud y 0.8 - 1 cm de diámetro, la 
superficie rugosa, las brácteas basales elípticas, de color crema, de 3 – 5 mm de longitud 
y 3 – 4 mm de diámetro, el ostiolo prominente, los lóbulos de 1 mm de longitud y               
1 – 2 mm de ancho, de color marrón oscuro, las brácteas y el sicono pubescentes, la 
pubescencia rala hirsuta.  
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RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIE EN CAMPO 

Un árbol de pequeñas a medianas dimensiones, usualmente con el fuste sinuoso; la 
estípula terminal es corta, pubescente, de color rojo; las hojas son de mediano tamaño, 
con una marca circular de color verde en la conjunción del primer par de nervios 
secundarios, en el envés. 

SITIOS DE OCURRENCIA EN LA ZONA DE ESTUDIO 

Suelo. Se la observa en suelos de textura arcilla a arenosa, con pedregosidad media       
(30-40%). 

Posición microtopográfica. Mayormente en zonas de ladera, con 30-40% de pendiente, 
y en riberas. 

Estadio de sucesión. Se observa en bosques secundarios tardíos, asociada con árboles 
de las familias Ulmaceae, Cecropiaceae, Euphorbiaceae, Piperaceae, Fabaceae. 

Estrato en el dosel arbóreo. Ocupa un nivel medio, recibiendo iluminación parcial.  

Interacciones con la fauna. Sus siconos frescos son alimento de aves y roedores. 
 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

Global.  América del Sur: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y 
Venezuela.           

En el Perú. Región amazónica de los Departamentos de Amazonas, Cajamarca, Cuzco, 
Huánuco, Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, Pasco, San Martín y Ucayali, entre            
90-3000 msnm. 
 

FENOLOGÍA EN LA ZONA. Siconos maduros en Mayo, Junio, Julio y Noviembre (2002). 

USOS. La madera es semidura y semipesada, de color blanquecino, con grano recto y 
textura media. Tiene regular durabilidad y trabajabilidad. Se le emplea en carpintería 
corriente, cajonería y también como leña. El látex es empleado como medicinal, como 
emplasto para desinflamar fracturas y luxaciones, y como antidiarreico. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN. Especie relativamente abundante en su estrato altitudinal 
en el país, aparentemente fuera de peligro (LC). 
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FIGURA 17. Ficus trigona 
 
A. Ramita con hojas y siconos. B. Base del sicono. C. Sicono, vista lateral. D. Ostiolo, 
vista desde arriba. Espécimen: Schunke 6323 
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VI. COLECCIONES REVISADAS  
      (* Las colecciones indicadas con un asterisco poseen siconos) 
 
 
Ficus americana Aublet 
 
BRASIL. Rondônia: RO-429/KM 110, 7 Julio 1983, Silva 6586 * (RB). 
ECUADOR. Esmeraldas: San Lorenzo, 7 Agosto 1983, Boom 2535 * (RB). 
PERÚ. Amazonas: Imaza, Enero 1996, Díaz et al. 7763* (HUT). Junín: Puerto Ocopa, Mayo 1981, 
Reynel 240* (MOL). Loreto: Iquitos, Septiembre 1989, Vásquez 12805* (MOL). Madre de Dios: 
Mavila, Enero 1967, Reynel 1106 (MOL). Pasco: Oxapampa, Junio 1983, Gentry 41803* (MOL).  
 

Ficus casapiensis (Miquel) Miquel  

BRASIL. Amazonas: Serury, 29 Noviembre 1923, Kuhlmann 898* (RB).   
PERÚ. Junín: La Génova,  21 Junio 2002, Cáceres 10* (MOL). 
 

Ficus crassiuscula  Warburg  ex  Standley 

PERÚ. Junín: Alto Pichita, Julio 2002, Daza 2336 (MOL). Pasco: Oxapampa, Agosto 1967, 
Vásquez 115 (MOL).  

 

Ficus cuatrecasana Dugand 

COLOMBIA. Cundinamarca: 25 Septiembre 1984, Vásquez 466 (GUA).    
PERÚ. Amazonas: Condorcanqui, Agosto 1997, Vásquez 24571* (MOL, HUT). Pasco: Oxapampa, 
Septiembre 1983, Smith 5215* (UNMSM). Cajamarca: San Ignacio, Noviembre 1995, Vásquez et al. 
20484* (HUT); Chirinos, Mayo 1980, Ríos 86* (MOL); Asunción, Mayo 1981, Sagástegui 10145* 
(HUT). San Martín: Saposoa, Agosto 2000, Quipuscoa et al. 1981* (HUT). 
 

Ficus eximia Schott 

ARGENTINA. Chaco: Colonia Benitez, 16 Diciembre 1978, Carauta 3058 (RB).  Corrientes: Baldio,  
5 Agosto 1973, Schinini 6886 (RB); Santana, 15 Noviembre 1978, Carauta 3056 (RB).                                       
BRASIL. Amazonas: Desaperta, 18 Marzo 1924, Kuhlmann 1660* (RB).  Ceará: Lapa, 19 Diciembre 
1978, Carauta 782* (RB). Mato Grosso: Alto Araguaia, 28 Octubre 1983, Saddi 3674* (RB). Mato 
Grosso do Sul: Campo Grande, 29 Enero 1969, Carauta 3061 (RB). Paraná: Rolândia, 1 Marzo 
1937, Tessmann 90 (RB).                                                      
PERÚ. Junín: La Génova, 6 Enero 2002, Cáceres 3 (MOL). 
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Ficus guianensis Desvaux 

BRASIL. Amazonas: Itapiranga, 18 Julio 1979, Cid Ferreira 490* (RB); Manaus, 27 Enero 1984, 
Pinto 09/84* (RB); Maués, 17 Julio 1983, Cid Ferreira 4179* (RB). Bahia: Conde, 16 Diciembre 1995, 
Bautista 1758* (RB). Mato Grosso: Chapada dos Guimarães, 26 Octubre 1978, Carauta 3044 (RB). 
Pará: Bragança, 1 Febrero 1923, Ducke s.n. (RB); Itaituba, 26 Abril 1983, Amaral 968* (RB); 
Oriximiná, 11 Julio 1980, Cid Ferreira 1459* (RB); Serra do Cachimbo, 6 Noviembre 1977, Prance 
24959* (RB); Serra dos Carajás, 11 Octubre 1977, Berg 468* (RB). Piauí: Parque Nacional das Sete 
Cidades, 1977, Barroso s.n. (RB).                                                                                                          
PERÚ. Loreto: Iquitos, Septiembre 1989, Vásquez 12805* (MOL).  

 

Ficus insipida Willdenow subsp. insipida 

PERÚ. Amazonas: Condorcanqui, Septiembre 1994, Vásquez 19064* (HUT). Huánuco: Iparia, 
Agosto 1968, Shunke 2629* (MOL). Loreto: Yurimaguas, Noviembre 1970, Lao s.n. * (MOL). Madre 
de Dios: Parque Nacional Manu, Septiembre 1986, Foster 11382* (MOL). Pasco: Huancabamba, 
Julio 1982, Reynel 599 (MOL). San Martín: Shimpiyacu, Agosto 1985, Apéstegui 095* (MOL); Lamas, 
Agosto 1996, Apéstegui  780* (HUT). 

 

Ficus macbridei Standley 
 
PERÚ. Amazonas: El Cenepa, Enero 1997, Vásquez et al. 22093* (HUT); El Cenepa, Agosto 1997, 
Vásquez et al. 24591 (HUT). Cuzco: Quispicanchis, Julio 1990, Timaná et al. 715* (UNMSM). 
Huánuco: Leoncio Prado, Marzo 2001, Weigend et al. 5314 (HUT). 
 
 
Ficus mutisii Dugand 
 
PERÚ. Junín: Alto Pichita, Julio 2002, Daza 2108 (MOL). San Martín: Mariscal Cáceres, Agosto 
1986, Young s.n. * (MOL). 
 

Ficus obtusifolia H.B.K. 

BRASIL. Amazonas: Manaus, s.d., Ribeiro 1446 (RB); Maraã, 7 Diciembre 1982, Plowman 12358* 
(RB).  Mato Grosso do Sul: Coxim, 18 Octubre 1995, Hatschbach 63503 (RB). Minas Gerais: 
Curvelo, 10 Agosto 1980, Carauta 3513 (RB); Pains, 11 Julio 2006, Borgues 147* (RB); Parque 
Nacional da Serra do Cipó, 26 Octubre 1961, Duarte 6408* (RB); Várzea da Palma, 23 Noviembre 
1962, Duarte 7507 (RB). Paraná: Estrada Velha da Ribeira, s.d., Silva 1452 (RB). São Paulo: 
Campinas, 16 Junio 2000, Díaz 336* (RB).                                                                                                                               
PERÚ. La Libertad: Otuzco, Junio 1914, Weberbauer 6984* (MOL); Otuzco, Diciembre 1953, Angulo 
2056* (HUT); Trujillo, Febrero 1955, Angulo 2358* (HUT). Lambayeque: Rancal, Octubre 1984, 
Caballero 21* (MOL); Ferreñafe, Marzo 1985, Ríos 300* (MOL). Loreto: Contamana, Octubre 1982, 
Reynel 767* (MOL). Madre de Dios: Parque Nacional del Manu, Septiembre 1986, Foster 11289 
(MOL). San Martín: Tocache Nuevo, Septiembre 1971, Shunke 5012* (MOL); San Martín, Octubre 
1984, Maas 5979* (MOL). Tumbes: Matapalo, Octubre 1967, Canales 3* (MOL). 
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Ficus paraensis (Miquel) Miquel 
 
BRASIL. Amazonas: São Paulo de Olivença, 23 Agosto 1967, Silva Peña 55 (RB). Ceará: 
Guaraciaba do Norte, 19 Julio 1979, Filho 52* (RB). Pará: Altamira, 11 Febrero 1987, Souza 1182* 
(RB); Gurupá, 28 Agosto 1919, Ducke s.n. (RB); Serra dos Carajás, 13 Octubre 1977, Berg s.n. * 
(RB); Oriximiná, 27 Agosto 1980, Cid Ferreira 1842* (RB). Mato Grosso: Corego Surucucu, 27 Abril 
1968, Ratter s.n. (RB); Presidente Marquez, 12 Octubre 1923, Kuhlmann 619* (RB). 
PERÚ. Amazonas: Bagua, Febrero 1996, Jaramillo et al. 1154 (HUT)*. Huánuco: Honoria, Marzo 
1967, Schunke 1764* (MOL); Yuyapichis, Agosto 1984, Dantas 029 (MOL). Junín: Río Tambo, Marzo 
1981, Reynel 180* (MOL). Madre de Dios: Parque Nacional del Manu, Septiembre 1979, Foster 
6953* (MOL); Tambopata, Diciembre 1989, Gentry 68706* (MOL); Tambopata, Noviembre 1993, 
Jaramillo 1441* (MOL); Tambopata, Enero 1994, Jaramillo 1768* (MOL); Tambopata, Mayo 1994, 
Jaramillo 2129* (MOL); Tambopata, Noviembre 1994, Jaramillo 1580* (MOL). San Martín: 
Campanilla, Octubre 1969, Schunke 3512* (MOL). Ucayali: Coronel Portillo, Noviembre 1984, Maas 
6189* (MOL). 
 

Ficus pertusa L. f. 

BRASIL. Amazonas: Solimões, 20 Enero 1924, Kuhlmann 1173* (RB). Goiás: Campinaçu, 4 
Octubre 2000, Cavalcanti 2679* (RB); Nerópolis, 1 Septiembre 2005, Pereira 3524* (RB); Vila Boa, 22 
Enero 1969, Carauta 720* (RB). São Paulo: Itu, 4 Noviembre 1923, Kuhlmann 756* (RB). Mato 
Grosso: Cuiabá, Octubre 1914, Kuhlmann 167* (RB); Poconé, 16 Julio 1979, Maciel 2 (RB). Minas 
Gerais: Capinópolis, 15 Julio 1955, Macedo s.n. * (RB). Pará: Belém, 12 Noviembre 1945, Pires 586 
(RB).  
PERÚ. Amazonas: Condorcanqui, Agosto 1994, Vásquez 18989* (MOL); Bagua, Mayo 1996, 
Vásquez 20955* (MOL). Huánuco: Honoria, Junio 1967, Schunke 2074* (MOL); Honoria, Noviembre 
1967, Schunke 2349* (MOL); Yuyapichis, Noviembre 1990, Dantas 4651(MOL). Loreto: Maynas, 
Septiembre 1989, Vásquez 12810 (MOL). Madre de Dios: Parque Nacional del Manu, Septiembre 
1986, Foster 11376* (MOL); Tambopata, Noviembre 1993, Jaramillo 1453* (MOL); Tambopata, 
Noviembre 1993, Palomino 1516* (MOL). San Martín: Campanilla, Agosto 1970, Schunke 4241* 
(MOL); Pedro Ruiz Moyobamba, Julio 1983, Smith 4361* (MOL); Saposoa,  Agosto 2000, Quipuscoa 
et al.  2120* (HUT). 

 

Ficus trigona L. f. 

BRASIL. Amazonas: Boca do Acre, 6 Mayo 2005, Quinet 1011* (RB). Espírito Santo: Linhares, 7 
Abril 2000, Paciencia 2366 (RB). Goiás: Nerópolis, 1 Septiembre 2005, Pereira 3525* (RB). Mato 
Grosso: Porto Esperidião, 18 Noviembre 1996, Hatschbach 65651 (RB). 
PERÚ. Amazonas: Condorcanqui, Agosto 1994, Vásquez et al. 19009* (HUT); Condorcanqui, Agosto 
1997, Vásquez 24578* (MOL). Cajamarca: Contumazá, Agosto 1994, Merello et al. 1054* (HUT); 
Huánuco: Honorio, Octubre 1967, Schunke 2189* (MOL). Lambayeque: Olmos, Noviembre 1995, 
Vásquez 20531* (MOL). Loreto: Jenaro Herrera, Julio 1980, Vásquez 276* (UNMSM); Andoas, Mayo 
1997, Reynel 617* (MOL). Madre de Dios: Parque Nacional del Manu, Junio 1986, Flores 334* 
(MOL); Julio 1986, Flores 349* (MOL); Septiembre 1986, Foster 11302* (MOL); Septiembre 1986, 
Foster 11378 (MOL); Septiembre 1986, Foster 11424* (MOL); Septiembre 1986, Foster 11431* 
(MOL). San Martín: Juanjui, Septiembre 1963, Shunke 6323* (UNMSM); Lamas, Mayo 1977, Shunke 
9562* (UNMSM). 
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