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Identication of native fruit species with productive potential in
danger of extinction in the province of Huaura
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RESUMEN

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo identicar las especies frutícolas nati-
vas con potencialidad productiva en peligro de extinción en la provincia de Huaura, así mismo
evaluar las propiedades funcionales de las especies identicadas y estimar su rendimiento, pro-
ducción y productividad. Para identicar las especies funcionales en peligro de extinción de la
provincia deHuaura, además de la técnica de actitud pragmática y observación, se aplicaron téc-
nicas de entrevista a los agricultores, a n de determinar las especies conmínima o nula densidad
poblacional y productividad. Las especies de frutales nativos, calicados en peligro de extinción
de la provincia deHuaura sonCampomanesia lineatifolia (palillo) yBunchosia armeniaca (can-
saboca), debido a que son cultivadas por un reducido número de agricultores, sin nes comer-
ciales sino como adorno y aprovechamiento de sus frutos a nivel familiar; razón por la cual se
les dedica un mínimo o nulo manejo agronómico. Se identicó a Campomanesia lineatifolia
(palillo) y Bunchosia armeniaca (cansaboca), como las especies funcionales de frutales nativos
amenazados de extinción en la provincia de Huaura, ubicándose en la categoría de ”en peligro
crítico”, además se presentan propiedades funcionales y de elevados índices de productividad
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económica y biológica.

Palabras clave:Campomanesia lineatifolia; Bunchosia armeniaca; extinción; nativas.

ABSTRACT

The present research work aimed to identify the native fruit species with productive potential
in danger of extinction in the province of Huaura, as well as evaluate the functional properties
of the identied species and estimate their performance, production and productivity. In order
to identify the functional species in danger of extinction in the province ofHuaura, in addition
to the technique of pragmatic attitude and observation, interview techniques were applied to
farmers, in order to determine species withminimal or no population density and productivity.
The native fruit species classied as endangered in the province of Huaura are Campomanesia
lineatifolia (palillo) andBunchosia armeniaca (cansaboca), because they are cultivated by a small
number of farmers, not for commercial purposes but as decoration and harvesting its fruits at
the family level; reason for which a minimum or no agronomic management is dedicated to
them. Campomanesia lineatifolia (palillo) and Bunchosia armeniaca (cansaboca) are identied
as the functional species of native fruit trees threatenedwith extinction in theprovince ofHuau-
ra, placing them in the category of ”critically endangered”, in addition to presenting functional
properties and with high rates of economic and biological productivity.

Keywords: campomanesia lineatifolia; Bunchosia armeniaca; extinction; native.

INTRODUCCIÓN

PorDiversidad Biológica se entiende la variedad de los organismos vivos de cualquier fuente, in-
cluidos los ecosistemas terrestres y acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte;
comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas. LaDiver-
sidad Biológica incluye tres niveles o categorías jerárquicas diferentes: la genética, la de especies
y la de los ecosistemas (PNUD, 1999).

El Perú es conocido en elmundocomounode los diez paísesmegadiversos por su ricaDiversidad
Biológica en ecosistemas, especies, recursos genéticos y; además, habría que agregar la diversidad
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cultural, si se toma en cuenta que las diferentes culturas vivas aprovechan selectivamente los re-
cursos y reproducen algunos de ellos articialmente, como es el caso de que, en una hectárea
de cultivo tradicional de papas en el Altiplano del Titicaca, es posible encontrar hasta tres espe-
cies de papa y diez variedades. Esto es más que todas las especies y variedades que se cultivan en
América del Norte (Portilla, 2000).

Por su alta diversidad genética, el Perú es uno de los centros mundiales más importantes de re-
cursos genéticos de plantas y animales, conocidos como Centros de Vavilov, a escala mundial,
siendo el primer país en recursos genéticos de plantas domesticadas con 182 especies, con cente-
nares de variedades y además las formas silvestres de esas plantas (cerca de 150 especies silvestres
de papas y 15 de tomates). Además, tiene 4400 especies de plantas nativas de usos conocidos,
destacando las de propiedades alimenticias (1200), medicinales (1408), ornamentales (1600),
entre otras de cualidades tintóreas, aromáticas y cosméticas (MINAM , 2014).

Esta riqueza biológica y cultural es la ventaja comparativa estratégica para el desarrollo econó-
mico y social de los peruanos, bajo el marco de un desarrollo sostenible, siendo prioritaria la
socialización de su importancia, la que debe servir de base para la toma de decisiones de los
gobernantes, instituciones del Estado y líderes de las comunidades locales y pueblos indígenas
(MINAM , 2014).

Sin embargo, esta realidad implica una alta responsabilidad, que incluye, entre otras, la cuanti-
cación de las especies endémicas del país y el rescate de especies de plantas domesticadas, que por
desconocimiento o su bajo rendimiento económico, tienden a desaparecer; las mismas que pue-
den ser aprovechadas para el desarrollo económico y social del poblador peruano, como banco
de germoplasma nativo; y, además para el uso estratégico de los recursos genéticos en las negocia-
ciones internacionales, en un trato igualitario; tal como lo sostiene elDecreto Supremo respecto
a la Aprobación de la EstrategiaNacional sobreDiversidad BiológicaD.S.N° 102−2001-PCM
(2012).

Para ello, además del inventario de especies botánicas funcionales nativas, se debe evaluar las
causas que motivan la baja o nula presencia de estas especies en el mercado nacional, a n de
revertir la tendencia a su desaparición y rescatar las plantas nativas domesticadas que se hallan
amenazadas o en peligro de extinción (FAO, 2014).
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Por todas estas razones, y desconociéndose la situación de tales especies, a través del presente
trabajo de investigación se plantea como objetivo identicar las especies frutícolas nativas con
potencialidad productiva en peligro de extinción en la provincia de Huaura, así mismo evaluar
las propiedades funcionales de las especies identicadas y estimar su rendimiento, producción y
productividad; a n de rescatarlas haciéndolas competitivas bajo el concepto de desarrollo sos-
tenible, en la provincia de Huaura.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para tal n, mediante análisis documental, se determinará las especies de frutales nativos que
se cultivan en la provincia de Huaura; así como su distribución ecogeográca y relación de los
agricultores involucrados. Luego, para determinar la potencialidad productiva de las especies
cultivadas, se utilizó la técnica de la encuesta siendo el cuestionario el instrumento demedición,
el mismo que fue aplicado a los agricultores que cultivan frutales nativos. Para identicar las
especies funcionales en peligro de extinción de la provincia de Huaura, además de la técnica de
actitud pragmática y observación, se aplicaron técnicas de entrevista a los agricultores, a n de
determinar las especies con mínima o nula densidad poblacional y productividad.

La población, estuvo constituida por todas las especies de plantas funcionales de frutales cultiva-
das en la provincia deHuaura durante el periodo de estudio; y, que al mismo tiempo constituyó
la muestra. Se aplicó un diseño de muestreo de casos extremos o inusuales, propio del enfoque
cualitativo, para identicar las especies de frutales amenazadas de extinción, evaluar su produc-
tividad y propiedades funcionales.

En las especies seleccionadas, se aplicaron análisis en espectrofotómetro de luz infrarroja en el
Laboratorio de Biotecnología Vegetal y corroborado con técnicas bromatológicas con el n de
determinar las propiedades funcionales de cada especie.

RESULTADOS

La Tabla 1 muestra las especies frutícolas nativas cultivadas en la provincia de Huaura, consti-
tuidas por nueve especies distribuidas en siete familias y siete órdenes. De ellas, solamente Cam-
pomanesia lineatifolia ”palillo” (gura 1 a) y Bunchosia armeniaca ”cansaboca” (gura 1b) no se
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cultivan con nes comerciales.

Figura 1. (a) Planta de Campomanesia lineatifolia ”palillo” y (b) planta de Bunchosia armeniaca
”cansaboca”.

Tabla 1. Ubicación taxonómica de las especies frutícolas nativas cultivadas en Huaura

Orden Familia Género Nombre cientíco Nombre común
Magnoliales Annonaceae Annona Annona cherimola chirimoya
Magnoliales Annonaceae Annona Annona muricata guanábana
Ericales Sapotaceae Pouteria Pouteria lucuma lúcuma
Malpighiales Passioraceae Passiora Passiflora ligularis granadilla
Fabales Fabaceae Inga Inga feuilleei pacae
Caryophyllales Cactaceae Opuntia Opuntia tuna tuna
Myrtales Myrtaceae Psidium Psidium guajava guayaba
Myrtales Myrtaceae Campomanesia C.lineatifolia palillo
Polygalales Malpighiaceae Bunchosia Bunchosia armeniaca cansaboca

Las especies de frutales nativos, calicados en peligro de extinción de la provincia de Huaura
son Campomanesia lineatifolia(palillo) y Bunchosia armeniaca (cansaboca), debido a que son
cultivadas por un reducido número de agricultores, sin nes comerciales sino como adorno y
aprovechamiento de sus frutos a nivel familiar; razón por la cual se les dedica unmínimo o nulo
manejo agronómico. Uniéndose en esta categoría a la naranja agria (Citrus aurantium).

Así, de los160 agricultores de frutales encuestados en el valle deHuaura, solamente cinco (3, 13%)
tenían cada uno una planta de palillo y apenas uno (0, 63%) poseía una planta de cansaboca.
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Tales condiciones motivaron la elección de estas especies, para ser evaluadas en función de sus
propiedades funcionales y productividad; cuyos resultados se presentan en las tablas y guras
siguientes; acompañadas de la descripción pertinente.

Tabla 2. Propiedades funcionales del fruto de Campomanesia lineatifolia y Bunchosia armeniaca

N° Propiedades funcionales Muestra: 100 gramos de pulpa fresca del fruto
Campomanesia Bunchosia

lineatifolia armeniaca
1 Calcio 38, 0mg 27, 0mg
2 Fósforo 29, 0mg 16, 0mg
3 Fierro 3, 2mg 0, 17mg
4 Betacarotenos (A) - 0, 2mg
5 Tiamina (B1) 0, 05mg -
6 Riboavina (B2) 0, 05mg -
7 Vitamina C 36, 25mg/lt 9, 5mg/lt

La tabla 2 muestra que ambas especies tienen propiedades funcionales como calcio, fósforo,
erro y vitamina C; siendomás abundantes en el palillo; el mismo que posee vitaminas B1 y B2;
mientras que la cansaboca es rica en betacarotenos, que son precursores de la vitamina A.

Tabla 3. Valores de factores relacionados con productividad de Campomanesia lineatifolia (palillo)

N° Factores Unid. de medida Cantidad
Mínimo Media Máximo

1 Producción Por planta Tonelada 0, 244 0, 2905 0, 337

Por hectárea Tonelada 38, 064 45, 318 52, 572

Precio/t Soles 1400 1400 1400

Ingreso por planta Soles 341, 60 406, 70 471, 80

Ingreso por hectárea Soles 53289, 60 63445, 20 73600, 80

2 Mano de obra Por planta Soles 10 10 10

Por hectárea Soles 1560 1560 1560

3 Área Sembrada (As) ha 0, 0049 0, 0049 0, 0049

Precio/ha Soles 50000 50000 50000

Precio/área sembrada Soles 320 320 320

4 Recursos directos Por planta Soles 10 10 10

Por hectárea Soles 1560 1560 1560

5 Biomasa por planta Biomasa útil/año (Bu1) kg 244 290, 50 337, 00

Biomasa útil/25 años (Bu25) kg 4880 5810 6740

Biomasa maderable kg 298, 21 298, 21 298, 21

Biomasa foliar/año(Bf1) kg 20, 42 2127 2212

Biomasa foliar/25años (Bf25) kg 510, 50 531, 75 553

Biomasa total/año (Bt1) Kg 562, 63 609, 98 657, 33
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Tabla 3. Valores de factores relacionados con productividad de Campomanesia lineatifolia (palillo)

N° Factores Unid. de medida Cantidad
Mínimo Media Máximo

Biomasa total/25 años (Bt25) kg 5688, 71 6639, 96 7591, 21

Volumen de copa (Vc) m3 28, 73 33, 51 38, 79

Área transversal del tronco (Att) cm2 443, 34 481, 06 520, 31

Área foliar m2 46, 41 48, 35 50, 27

En la tabla 3 vale resaltar que el palillo tiene un valor medio proyectado de rendimiento de
45, 318 t/ha y un ingreso de 53289, 60 soles; así mismo la inversión enmano de obra y recursos
directos; y, los indicadores de biomasa por planta se utilizaron para estimar índices de producti-
vidad biológica. Lo señalado es aplicable a la cansaboca (tabla 4), resaltando que el rendimiento
promedio es de 77, 5842 t/ha e ingreso de 108617, 88 soles. Estos valores son repetidos en las
tablas 5 y 6, respectivamente (Índices de rendimiento y producción).

Tabla 4. Valores de factores relacionados con productividad de Bunchosia armeniaca (cansaboca)

N° Factores Unid. de medida Cantidad
Mínimo Media Máximo

1 Producción Por planta Tonelada 0, 2093 0, 2791 0, 34885

Por hectárea Tonelada 58, 1882 77, 5842 96, 9803

Precio/t Soles 1400 1400 1400

Ingreso por planta Soles 293, 02 390, 74 488, 39

Ingreso por hectárea Soles 81463, 48 108617, 88 135772, 42

2 Mano de obra Por planta Soles 10 10 10

Por hectárea Soles 2780 2780 2780

3 Área Sembrada (As) ha 0, 0036 0, 0036 0, 0036

Precio/ha Soles 50000 50000 50000

Precio/área sembrada Soles 180 180 180

4 Recursos directos Por planta Soles 10 10 10

Por hectárea Soles 2780 2780 2780

5 Biomasa por planta Biomasa útil/año (Bu1) kg 209, 31 279, 08 348, 85

Biomasa útil/35 años (Bu35) kg 6697, 92 8930, 56 11163, 2

Biomasa maderable kg 192, 84 192, 84 192, 84

Biomasa foliar/año(Bf1) kg 30, 95 36, 81 42, 67

Biomasa foliar/35años (Bf35) kg 1083, 25 1288, 35 1493,45

Biomasa total/año (Bt1) Kg 433, 10 508, 73 584, 36

Biomasa total/35 años (Bt35) kg 7974, 01 10411, 75 12849, 49

Volumen de copa (Vc) m3 49, 0875 49, 0875 49, 0875

Área transversal del tronco (Att) cm2 167, 88 167, 88 167, 88

Área foliar m2 56, 97 78, 54 102, 81
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Tabla 5. Índices de productividad de Campomanesia lineatifolia(palillo)

Productividad Índices
Tipo Relación de factores Mínimo Media Máximo
Económica Rendimiento t/ha 38, 064 45, 3180 52, 572

Ingreso por ha (I= soles) I/ha 53289, 60 63445, 20 73600, 80

Mano de obra (Mo) I/Mo 34, 16 40, 67 47, 18

Precio de terreno (Pt) I/Pt 1, 07 1, 27 1, 47

Recursos usados (Ru) I/Ru 34, 16 40, 67 47, 18

Total I/(Mo+Pt+Ru) 1, 00 1, 19 1, 39

Rentabilidad ( %) 0, 32 19, 44 38, 56

Biológica Cosecha por año (IC1) 100 (Bu1)/ (Bt1) 43, 37 47, 62 51, 27

Cosecha a 25 años (IC25) 100 (Bu25)/ (Bt25) 85, 78 87, 50 88, 79

Área transversal del tronco Ptf/Att 0, 5504 0, 6039 0, 6477

Volumen de copa Ptf/Vc 8, 49 8, 67 8, 69

Área foliar total (Af) Af/As 0, 7252 0, 7555 0, 7855

De los Índices de Productividad del palillo (tabla 5) merecen resaltarse la rentabilidad promedio
(19, 44%) y el Índice de Cosecha (47, 62%); mientras que para cansaboca (tabla 6), los valores
son de 95, 50% y 54, 86%, respectivamente.

Tabla 6. Índices de productividad de Bunchosia armeniaca (cansaboca)

Productividad Índices
Tipo Relación de factores Mínimo Media Máximo
Económica Rendimiento t/ha 58, 1882 77, 5842 96, 9803

Ingreso por ha (I= soles) I/ha 81463, 48 108617, 88 135772, 42

Mano de obra (Mo) I/Mo 52, 22 69, 63 87, 03

Precio de terreno (Pt) I/Pt 1, 63 2, 17 2, 72

Recursos usados (Ru) I/Ru 52, 22 69, 63 87, 03

Total I/(Mo+Pt+Ru) 1, 47 1, 95 2, 44

Rentabilidad ( %) 46, 62 95, 50 144, 37

Biológica Cosecha por año (IC1) 100 (Bu1)/ (Bt1) 48, 33 54, 86 59, 70

Cosecha a 35 años (IC35) 100 (Bu35)/ (Bt35) 84, 00 85, 77 86, 88

Área transversal del tronco Ptf/Att 1, 25 1, 66 2, 08

Volumen de copa Ptf/Vc 4, 26 5, 69 7, 11

Área foliar total (Af) Af/As 1, 58 2, 18 2, 86

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos sobre la potencialidad productiva de los frutales nativos del valle de
Huaura, muestran que, de las nueve especies registradas, siete de ellas se cultivan con nes co-
merciales, representadas por chirimoya, guanábana, lúcuma, granadilla, pacae, guayaba y tuna;
mientras que las otras dos especies, los escasos agricultores que las cultivan lo hacen para consu-
mo familiar, adorno o como recuerdo de sus ancestros.
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La producción de las especies frutícolas registradas, tanto en el valle de Huaura como a nivel
nacional, se ha ido incrementando, bien por el aumento del área agrícola o de la productivi-
dad, como consecuencia de la demanda interna y externa; especialmente de la chirimoya (INIA,
2007; Kobashigawa, 2018).

La evaluación de la potencialidad productiva de las especies de frutales cultivadas en el valle
de Huaura, permitió identicar a Campomanesia lineatifolia(palillo) y Bunchosia armeniaca
(cansaboca) como las especies funcionales nativas, domesticadas por el antiguo peruano y ame-
nazadas de extinción en la provincia de Huaura; las cuales muestran una población reducida y
un área de distribución restringida; dado que cinco agricultores tienen, cada uno, una planta
de palillo; y, sólo un agricultor conserva una planta de cansaboca. Sin embargo, ambas especies
han sido ampliamente cultivadas en la época precolombina, como lo demuestran los restos ar-
queobotánicos hallados en Pampa de Ánimas, Huaca Prieta, Pachacamac, Vista Alegre, Playa
Grande, Sechin, Ancón, Cahuachi, Chuquitanta, Moche, etc. Actualmente, al no ser cultiva-
das, sólo se hallan esparcidas en algunos huertos costeños (Fernández y Rodriguez, 2007; van
Dalen et al., 2013).

Por las razones expuestas en los párrafos precedentes, se puede armar que estas dos especies se
hallan amenazadas de extinción en la provincia de Huaura, uniéndose a la naranja agria (Citrus
aurantium). Estas especies se ubican en la categoría de ”en peligro crítico” (CR) de acuerdo con
la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), dado que la población
de ambas especies ha experimentado una reducción mayor del 90% y su área de distribución se
halla severamente disminuida en extensión de presencia y área de ocupación (CSE , 2012).

Por lo expresado en el párrafo anterior, se puede concluir que el palillo y la cansaboca son especies
funcionales como lo demuestran los resultados obtenidos sobre la evaluación de sus propieda-
des funcionales; habiéndose encontrado que ambas especies contienen calcio, fósforo, erro y
vitamina C; siendo más abundantes en el ”palillo”, el mismo que también tiene tiamina (B1)
y riboavina (B2); mientras que la ”cansaboca” es rica en betacarotenos. Al respecto, debe te-
nerse presente que losminerales constituyen el principio funcional y estructural del organismo;
y su exceso o escasez son la causa primaria de lamayoría de enfermedades (Aranceta et al., 2011).
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Por su parte, las vitaminas son esenciales en las reacciones químicas del organismo y sin ellas no
es posible la vida. Así, por ejemplo, la tiamina permite al organismo utilizar los carbohidratos,
es necesaria para el funcionamiento adecuado del sistema nervioso y es el agente del apetito. Su
deciencia produce insomnio, irritabilidad, pérdida de peso, etc; y en casos extremos causa el
beriberi, enfermedad cardiaca fatal (Aranceta et al., 2011; Prohens y Sepúlvida, 2014).

La riboavina, es esencial en la función de las enzimas digestivas y en el proceso metabólico de
oxidación. La vitamina C es bien conocida por su capacidad antioxidante de radicales libres,
además de cumplir otras funciones importantes al igual que la vitamina A o sus precursores
(betacarotenos); la cual es esencial para el crecimiento y la visión; y refuerza la prevención del
cáncer pulmonar (Aranceta et al., 2011).

Además del valor alimentico y sabor agradable de los frutos y de sus propiedades funcionales del
palillo y la cansaboca, la literatura reere que los frutos y hojas de estas especies tienen propieda-
des antibacterianas por la presencia de b-tricetonas (Álvarez et al., 2009), fenoles, avonoides,
taninos y quinonas (Pérez, 2017; Medina y Poma , 2018). Por tanto, los benecios que estas es-
pecies brindan al ser humano aunados a los conceptos de patrimonio etnobánico y togenético,
así como la rentabilidad económica que puede derivarse de ellas, al incrementar su producción y
comercialización; son razones sucientes que justican el esfuerzo económico y de tiempo que
deben invertirse para su recuperación y puesta en valor.

En cuanto a productividad, los valores promedios proyectados para papelillo muestran un ren-
dimiento de 45, 318 t/ha y una producción (ingreso) de 63445, 20 soles anuales por hectárea;
mientras que los valores de cansaboca son de 77, 5842t/ha y 108617,88 soles; los cuales superan
ampliamente a los registrados, en este trabajo, para las especies de frutales cultivadas con nes
comerciales en la provincia de Huaura; y a los reportados por el Ministerio de Agricultura a ni-
vel nacional (Albújar et al., 2018).

Los valores medios proyectados de los índices de productividad biológica ratican la eciencia
productiva de estas especies; especialmente los valores medios del índice de cosecha que para
el palillo se estima en 47, 62% anual y de 87, 50% global (años de vida); siendo de 54, 86% y
85, 77%, respectivamente, para cansaboca. Al respecto, desde un enfoque biológico (ecológi-
co) un cultivo cualquiera constituye un ecosistema, donde la especie cultivada utilizando los
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nutrientes del suelo y energía lumínica produce biomasa, que representa la productividad bio-
lógica; de la cual al agricultor le interesa la biomasa útil (productividad económica); por tanto, la
fracción porcentual (Índice deCosecha) entre productividad económica y biológica, representa
la eciencia de conversión fotosintética en materia orgánica económicamente útil (Morales et
al., 2008).

El valor del Índice de Cosecha (IC) diere dentro y entre especies por la variabilidad génica
que les conere diferente capacidad fotosintética; la cual también es inuenciada por factores
ambientales. Sin embargo, en general, valores del IC cercanos o mayores al 50% indican que se
trata de una especie altamente productiva (Villar et al., 2014); como los estimados para palillo y
cansaboca. Los mismos principios del IC son aplicables para los Índices de área transversal del
tronco, volumen de copa y área foliar al ser correlacionados con la productividad económica
(Lusk, 2001).

CONCLUSIONES

Se identican a Campomanesia lineatifolia palillo y Bunchosia armeniaca cansaboca, como las
especies funcionales de frutales nativos amenazados de extinción en la provincia deHuaura, ubi-
cándose en la categoría de ”en peligro crítico”, uniéndose a la naranja agria (Citrus aurantium).
Las propiedades funcionales que ambas especies contienen son calcio, fósforo, erro y vitamina
C; siendo más abundantes en el palillo, el mismo que también tiene tiamina (B1) y riboavina
(B2); mientras que la cansaboca es rica en betacarotenos. Los Índices de Productividad econó-
mica y biológica son elevados en ambas especies y superan a los valores registrados en las especies
cultivadas con nes comerciales.

RECOMENDACIONES

Para la recuperación y puesta en valor de estas dos especies amenazadas de extinción, se reco-
mienda: (i) Socializar los frutos de las dos especies con los potenciales consumidores, mediante
campañas de concientización, (ii) persuadir a los agricultores para que incorporen a estas espe-
cies dentro de sus cultivos frutícolas, (iii) realizar cultivos celulares o tejidos de estas especies
para resolver el problema de carencia de semillas o plántulas y (iv) se debe realizar estudios mo-
leculares para la identicación precisa de las especies empleando comparaciones de secuencias
de ADNmediante el método de código de barras.
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