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Continuando con la serie de nuevos reportes 
para la flora peruana (Linares Perea et al., 2010, 
Montoya Quino et al., 2017a), damos a conocer 
cuatro nuevas citas con interés biogeográfico para 
el páramo del Departamento de Cajamarca. El 
páramo es una ecorregión situada sobre los 3000 
m de altitud formada por pastizales acompañados 
de pequeños matorrales, caulirrósulas (Espeletia 
Mutis ex Bonpl.) y acantorrósulas (Puya Molina), 
y que se extiende desde Costa Rica hasta el N de 
la Cordillera Blanca (Perú) (Luteyn, 1999) y por los 
Andes orientales hasta Bolivia (Rangel, 2018). El 
clima se caracteriza por ser más cálido y húmedo 
que en el resto de los Andes. Las precipitaciones 
anuales son superiores a 1000 mm (Galán de 
Mera et al., 2015), con una variación estacional 
de temperaturas medias de entre 2ºC y 10ºC, y 
20-50 a 300 mm de precipitación mensual, cuyos 
mínimos se corresponden con los meses de junio a 
septiembre, con dos meses de aridez como máximo 
(Luteyn, 1999). El Departamento de Cajamarca 
contiene una flora muy rica con alrededor de 2700 
especies registradas de las que unas 320 son 
endémicas (Hensold, 1999), lo cual es debido a 
la subsidencia paleozoica originada en el N del 
Perú que llevó a la formación de la depresión de 
Huancabamba, donde los Andes alcanzan la menor 
altitud (2145 m), separando los Andes del centro 
de los del norte y originando áreas montañosas 
aisladas y valles perpendiculares a la disposición 
general N-S de la cordillera (Reynel et al., 2013). 
Esta menor altitud de los Andes es además lo que 
propició mayores precipitaciones, que procedentes 
tanto del Océano Pacífico como de la Amazonía, 
dieron lugar a la presencia de páramo en el N de 
Perú.

Numerosas áreas del Departamento de 
Cajamarca no han sido aún bien estudiadas 
florísticamente, por lo que continuamente se vienen 
describiendo nuevas especies (Montoya Quino et 
al., 2017b) y detectando nuevas citas lejanas a sus 
centros de distribución (Weigend, 2004, Böhnert & 
Weigend, 2016, Montoya Quino et al, 2017a).

Para comprobar estos nuevos registros se 
han tenido en cuenta la base de datos Tropicos 
(2019) y el material depositado en los herbarios B, 
BM, CPUN, COL, CUZ, F, FI, G, MA, MO, NY, US 
y USM, así como algunos trabajos monográficos 
(citados dentro de cada especie). Los especímenes 
estudiados se referencian en la figura 1, cuyos 
mapas se prepararon con el programa QGIS 3.0.1 
(QGIS Development Team, 2018).

Las nuevas citas que indicamos en esta 
ocasión pertenecen al piso bioclimático orotropical 
húmedo y, desde el punto de vista biogeográfico, 
están dentro del sector Chota-Contumazá de la 
provincia Guayaquileña-Ecuatoriana (Galán de 
Mera et al., 2018):

Azorella corymbosa (Ruiz & Pav.) Pers., Syn. Pl. 
1: 303 (1805) [Apiaceae]
PERÚ. Cajamarca: Cerro Gentiles, Mina 

Conga, 6º55’02.33’’S-78º25’07.00’’O, 3960 m, 
28/04/2012, J. Montoya, E. Linares & A. Galán 
4645 (CPUN, USP 3411).

Especie que se caracteriza por la formación 
de cojines duros y hojas trilobadas de 2-5 mm de 
longitud. Junto con A. pulvinata y A. compacta son 
las especies del género que forman los cojines 
más grandes, hasta de 1 m de altura. Se diferencia 
de A. pulvinata en que esta presenta las hojas 
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pentalobadas de 2,5-3,5 mm de longitud; en A. 
compacta las hojas son enteras de 3-6 mm de 
longitud.

Habitat, distribución e interés biogeográfico: 
Forma cojines densos en áreas pedregosas del 
piso orotropical, en una altitud aproximada de 
4000-4500 m, entre Colombia (Departamento 
de Caldas) y el centro de Perú (Departamento 
de Lima). Calviño et al. (2016) establecen las 
localidades más meridionales en el Departamento 
de Huánuco; sin embargo,  Kahn et al. (2016), la 
llevan más al S, en el Departamento de Lima, y 
Mathias & Constance (1976) indicaron su posible 
presencia en Bolivia. La nueva localidad parece 
ser la única conocida del páramo del N del Perú, 
por debajo del Chimborazo en Ecuador, indicando 
que a partir de nuestra nueva localidad hacia el 
S sigue su distribución por los Andes centrales y 
orientales peruanos como elemento de ambientes 
muy húmedos. Esto es coherente con la sugerencia 
de Cleef (1978) y de Rangel (2018) de llevar el 
páramo hasta los Andes orientales de Bolivia. 

Material estudiado representativo: 
COLOMBIA. Caldas: Nevado Ruiz, alrededores 
del Nevado Ruiz y de Santa Isabel, 03º45’03.61’’N-
74º24’59.84’’O, 4140-4300 m, 10/10/1978, O. 
Rangel, H. Sturm & O. Vargas 1820 (COL 221598). 
Cundinamarca: Macizo de Sumapaz, Alto de 
Caycedo, 04°08’05.00”N-74°14’32.00”O, 3800-
3820 m, 09/01/1969, J. Cuatrecasas 27100 (COL 
198430). Meta: Macizo de Sumapaz, Cerro Nevado, 
03°56’08.00”N-74°06’35.00”O, 4100-4250 m, 
06/07/1981, S. Díaz P., A.M. Cleef, O. Rangel & S. 
Salamanca 2559 (COL 235159). PERÚ. Ancash: 
Pallasca, Cordillera de Pelagatos, 08º09’19.32’’S-
77º47’57.29’’O, 4450 m, 01/1920, A. Weberbauer 
7242 (F 549112). Huánuco: Pachitea, Tambo de 
Vaca, 09º58’10.46’’S-76º03’06.89’’O, 3900 m, 10-
24/06/1923, J. F. Macbride 4899 (F 535945). 

Valeriana coarctata Ruiz & Pav., Fl. Peruv. 1: 40, 
t. 68 (1798) [Caprifoliaceae]
PERÚ. Cajamarca: Cerro Gentiles, Mina 

Conga, 06º55’00.07’’S-78º25’05.48’’O, 3980 m, 
28/04/2012, J. Montoya, E. Linares & A. Galán 
4646 (CPUN, USP 3412).

Se trata de una de las especies del género 
con las hojas en roseta basal que caracterizan a 
la sección Sphaerophu Graebn. del subgénero 
Phyllactis (Pers.) Borsini (Graebner, 1906a; 
Eriksen, 1989a). Las flores en verticilastros 
capituloides, las hojas cilioladas, y las caulinares 
ternadas o cuaternas son su principal combinación 

de caracteres (Killip, 1937).
Habitat, distribución e interés biogeográfico: 

La hemos encontrado en fisuras anchas de 
roquedos formados por materiales volcánicos, al 
igual que en el resto de su areal (Galán de Mera et 
al., 2014). En todos los puntos de su distribución, 
entre La Paz (Bolivia) y Cajamarca (Perú), crece 
desde alrededor de los 4000 m de altitud hasta 
unos 5000 m, siendo en este último departamento 
donde alcanza su localidad más septentrional. 
Esta nueva cita vuelve a indicar cómo en los pisos 
bioclimáticos superiores del N de Perú podemos 
encontrar una mayor cantidad de elementos 
florísticos del centro y S de los Andes, mientras que 
en los basales predominan las especies comunes 
con Ecuador (Galán de Mera et al., 2015).

Figura 1. Mapas con la distribución conocida 
de las especies tratadas. A: Azorella corymbosa, B: 
Valeriana coarctata, C: V. hadros, D: Xenophyllum 
humile. Puntos azules- material de herbario 
estudiado, negros- referencias de bases de datos 
o bibliográficas, y rojos- nuevas citas.

Figure 1. Maps with the known distribution of 
the treated species. Blue dots - studied herbarium 
material, blacks - database or bibliographic 
references, and red- new records.



 127
J. Montoya Quino et al.. Adiciones flora de Perú

Material estudiado representativo:  PERÚ. 
Ancash: Cerca a Quicash, Aquia, 10º01’43.57’’S- 
77º10’38.64’’O, 15/05/1952, E. Cerrate 1594 (US 
2270021). Apurimac: Abancay, Punas de Ampay, 
13º34’35.64’’S- 72º53’15.15’’O, 3800 m, 06/1938, 
C. Vargas 1048 (CUZ 27376). Huancavelica: 
Conaica, 12º31’10.03’’S- 75º00’28.22’’O, 4000 m, 
30/03/1952, O. Tovar 909 (US 2269997). Entre 
Conaica y Tinyajlla, 12º37’14.94’’S- 75º00’54.73’’O, 
3800 m, 24/03/1952, O. Tovar 813 (US 2269995). 
Conaica, Huaytanayock-Tansiri cerca a Manta, 
12º29’06.12’’S- 75º08’14.64’’O, 4400-4500 m, 
29/03/1953, O. Tovar 1132 (US 2269999). Junín: 
Anticona, 11º35’17.11’’S- 76º11’46.04’’O, 4800-
4900 m, 21/12/1978, M. Dillon & B.L. Turner 
1476 (F 1903184). Tarma, 11º23’08.16’’S- 
75º38’19.81’’O, J. Pavón (BM 000947784). Puno: 
Santa Lucía, 15º41’38.09’’S-70º36’04.09’’O, 4267 
m, 20/02/1940, J.E. Sharpe 157 (US 1858931).

Valeriana hadros Graebn., Bot. Jahrb. Syst. 37: 
443 (1906) [Caprifoliaceae]
PERÚ. Cajamarca: La Encañada, 

Kumulca, al Este carretera Cajamarca-
Celendín, 07º03’15.61’’S-78º11’30.69’’O, 3700 
m, 06/05/2001, I. Sánchez-Vega 10545 (CPUN 
14656). Halgayoc, Caserío Coimolache, ladera 
Sur de la cuenca Las Flacas, 06º09’59.11’’S-
78º29’15.91’’O, 3300 m, 19/03/2008, J. Cabanillas-
Soriano 1835 (CPUN 21592). Cerro Gentiles, Mina 
Conga, 06º55’00.97’’S-78º25’04.07’’O, 4000 m, 
28/04/2012, J. Montoya, E. Linares & A. Galán 
4647 (CPUN, USP 3413).

Endemismo del norte del Perú que se 
caracteriza por ser plantas perennes con un rizoma 
ramificado del que se desarrollan rosetas de hojas 
y varios tallos floridos ascendentes, prismáticos, 
pilosos, con verticilastros de dos brácteas opuestas 
sésiles, semejantes a las hojas; hojas pecioladas 
con láminas lanceoladas dentado-pinnatífidas, 
agudas en el ápice. El fruto es una cipsela con 
el cáliz persistente, cuya base soldada tiene una 
longitud de ca. 0,5 mm (Fig. 2).

Al parecer, el fruto se describe por primera 
vez, pues no figura ni en el protólogo de Graebner 
(1906b) ni en la descripción de Killip (1937). Por 
sus características morfológicas podemos deducir 
su pertenencia al grupo de V. pilosa (Eriksen, 
1989b, Seminario-Cunya et al., 2016), dentro de la 
sección Sphaerophu Graebn. 

Habitat, distribución e interés 
biogeográfico: La población encontrada presenta 
unos 11 ejemplares que viven en fisuras anchas 
de rocas volcánicas. El interés de estas citas es 

que son las primeras colectas tras su descripción 
a principios del siglo XX en las cercanías de 
Hualgayoc (León, 2006), dentro de una macizo 
aislado geográficamente por el río Marañón al E, y 
la depresión de Huancabamba al N.

Material estudiado representativo: PERÚ. 
Cajamarca: De Hualgayoc a Cajamarca, 
06º42’07.68’’S-78º32’09.49’’O, 4100-4200 m, 
09/06/1904, A. Weberbauer 4228 (B 17844, G 
00354485, USM 001013).

Xenophyllum humile (Kunth) V.A. Funk, Novon 
7(3): 239 (1997) [Asteraceae]
PERÚ. Cajamarca: Cerro Gentiles, Mina 

Conga, 06º54’59.83’’S-78º25’04.92’’O, 3987 m, 
28/04/2012, J. Montoya, E. Linares & A. Galán 
4648 (CPUN, USP 3414).

Se trata de la única especie peruana del 
género que presenta las hojas cilíndricas que 
caracterizan al grupo de Xenophyllum V.A. Funk 
propio del páramo de Colombia y Ecuador (Funk, 
1997), lo que hace lógica esta nueva cita, situada 
en el páramo del norte de Perú.

Habitat, distribución e interés biogeográfico: 
Al igual que en el resto de las poblaciones 
conocidas, esta especie prefiere hábitats húmedos 
formando cojines en las cercanías de lagunas 
y suelos muy húmedos que se encuentran por 
encima de los 3700 m (Lauer et al., 2001). De las 
14 especies conocidas de Xenophyllum en el Perú 
(Linares Perea et al., 2010; Beltrán, 2016), tal vez 
esta sea la que presenta una distribución menos 
conocida. Es muy abundante desde Colombia a 
Ecuador, con algunas localidades en el oriente 
peruano-boliviano que nos permiten aproximarnos 
a la idea de llevar la ecorregión del páramo hasta 
los Andes orientales de Bolivia. Aunque Funk 
(1997), sin pliego testigo, ya indicaba su presencia 
en el N de Perú, la población estudiada por Beltrán 
(2016) en el Departamento de Amazonas es de 
1904.

Material estudiado representativo: 
COLOMBIA. Boyacá: Páramo de la Sarna, 
entre Sogamoso y Vado Hondo Valle Ancho, 
05º40’24.93’’N-72º48’44.89’’O, 3405 m, 05/04/1973, 
J. Cuatrecasas (COL 238625). Cauca: Faldas del 
volcán Pucaré, 02º18’49.69’’N-76º23’42.76’’O, 
4050-4150 m, 22/07/1976, R. Jaramillo-Mejía 
(COL 209784). Pucaré, entre Pilimbalá y el volcán 
Puracé, 02°22’00.00”N-76°24’00.00”O, 3500-
4300 m, 14/11/2004, J.C. Betancur-Betancur 
11215 (COL 511365). Cundinamarca: Bogotá,  
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Nazaret, Santa Rosa, Parque Nacional Natural 
Sumapaz, 04°11’57.00”N-74°11’41.00”O, 3370 
m, 02/10/1999, M. Ángel (COL 464191). Bogotá, 
Laguna de Chisaca, 04°16’58.00”N-74°12’02.00”O, 
3650-3700 m, 23/12/1959, J. Cuatrecasas 
25746 (COL 85726). Bogotá, Localidad de 
Usme, el Carrizal, alrededores de la laguna el 
Pato, 04°18’35.00”N-74°09’27.00”O, 3703 m, 
17/01/2013, N. Castañeda & A. Orejuela 1429 
(COL 573371). Páramo de Chisaca, Laguna 
Verde, 05º12’56.10’’N-73º59’57.24’’O, 4000 
m, 16/09/1952, T. Van der Hammen 506 (COL 
41819). Páramo de Chingaza, Fómeque, Laguna 
del Medio, 04º30’30.26’’N- 73º44’36.39’’O, 3100 
m, 15/12/1963, G. Huertas 5831 (COL 161054). 
Fómeque, Lagunas de Buitrago, 04°45’28.00”N-
73°49 42.00”O, 12/08/2000, F. Zapata 66 (COL 
466600). La Calera, Páramo de Chingaza, Laguna 
Seca, 04°31’ 11.00”N-73°44’13.00”O, 3740 
m, 19/09/1972, R. Jaramillo-Mejía 5469 (COL 
164956). Páramo de Chisaca, entre Las Lagunas 
y Nazareth, 04º10’19.64’’N-74º08’52.40’’O, 3510 

m, 25/08/1977, S. Díaz-Piedrahita 1131 (COL 
174106). Páramo de Sumapaz, Chisaca, 1Km al S 
de Laguna Larga, 04º29’34.97’’N- 73º43’41.47’’O, 
3625 m, 25/08/1972, A.M. Cleef 5277 (COL 
164955). Pasca, Páramo de Chisaca al sureste de la 
Laguna los Tunjos, 04°17’24.00’’N-74°11’59.00’’O, 
3450 m, 07/11/1987,  L.R. Sánchez 727 (COL 
404686). Meta: Páramo de Sumapaz, cerro 
Nevado del Sumapaz, Superparamo Pico del 
Nevado, lado NE, 03º46’27.24’’N-74º24’47.81’’O, 
4250 m, 11/01/1973, A.M. Cleef (COL 238626). 
Nariño: Alrededores de Cumbal, 00º57’09.49’’N- 
77º49’01.02’’O, 3000-3600 m, 20/07/1952, R. 
Romero-Castañeda 3279 (COL 104091). Mallama, 
Chambú, 01°03’02.00”N-77°46’43.00”O, 3318-
3739 m, 08/01/2009, L.M.Caballero 31 (COL 
547807). Pasto, Volcán El Galeras, 01º13’19.79’’N- 
77º21’32.85’’O, 3200-3500 m, 04/06/1946, R.E. 
Schultes 7955 (COL 60862). Sapuyes, volcán 
Azufral, 01°05’02.00”N-77°43’ 08.00”O, 4000 m, 
30/09/1979, L.E. Mora (COL 208465). Túquerres, 
entre Túquerres y volcán Azufral, 01°05’30.00”N- 
77°40’16.00”O, 3100-3900 m, 08/01/1952, A. 
Fernández-Pérez 1136 (COL 204569).  Yacuanquer, 
01º07’00.68’’N- 77º23’59.23’’O, 04/01/1943, 
M. Garganta 488 (COL 123261). ECUADOR. 
Azuay: Parque de las Cajas, 02º48’44.81’’S-
79º10’42.30’’O, 4400 m, 23/10/1995, V.A. Funk & 
X. Montezuma 11432 (US 3321841). PERÚ. Junín: 
Comas, 11º43’06.31’’S-75º02’37.91’’O, 1909, A. 
Weberbauer 6638 (USM). 
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