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Resumen

El presente trabajo se realizó en las lomas de Atiquipa, Taimara y Chala Viejo, en la provincia de 
Caravelí, Arequipa, entre los meses de marzo del 2011 y agosto del 2012. La finalidad del presen-
te trabajo fue revelar algunos aspectos sobre el estado de conservación de Myrcianthes ferreyrae, 
especie arbórea endémica y amenazada, para lo cual se realizó un censo. Se establecieron nueve 
parcelas de 0.25 ha; tres en cada loma. A los árboles con diámetro basal mayor a 10 cm se midió 
el diámetro altura pecho (dap), además se evaluó la mortalidad y la regeneración natural presente 
en cada parcela considerándose: latizales (0-0.30 cm de altura) y brinzales (altura < 1.5m); tam-
bién se evaluaron los disturbios como: tala y ganado, los cuales son las principales amenazas que 
afronta la especie. La población de M. ferreyrae está compuesta por aproximadamente 586 indi-
viduos; más del 80% de la población se encuentra en Taimara. Presenta una distribución diamé-
trica en “forma de campana”. Los árboles con diámetro entre 20 y 29.9 cm fueron los más 
comunes. El porcentaje de regeneración natural es de 33.12% todos pertenecientes a las lomas de 
Atiquipa, en las otras localidades no se registró regeneración natural. Todas las localidades presen-
taron signos de degradación. En el manejo de esta especie debe considerarse su fragilidad y los 
problemas que tiene para su regeneración. Este estudio identifica un inadecuado manejo de po-
blaciones a escala local y una falta de estrategias nacionales para la preservación de la especie.
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AbstRAct

This study took place at the Atiquipa, Taimara and Chala Viejo lomas in the Caraveli province, 
located in Arequipa between the months of March 2011 and August 2012. The objective of this 
study was to reveal some aspect about the state of M. ferreyrae conservation and endemic and 
threatened tree. Via a census. Nine parcels of 0.25 Ha were established; three for each loma. For 
trees with a basal diameter larger than 10 cm the diameter and breast height (dbh) was measured, 
also we evaluated the mortality, and the natural regeneration present in each parcels, considering: 
seedlings (of 0-0.30 cm height) and saplings (height < 1.5 cm). Disturbance was also evaluated 
as: logging and cattle which are the principal threats to this species or no disturbance. The popu-
lation of M. ferreyrae is composed by 586 individuals approximately; more than 80% of the 
population is found in Taimara. The population follows and bell-shaped distribution. Trees with 
diameters between 20 and 29.9 cm are the most common. The percentage of natural regenera-
tion is 33.12 %, all occurring in Atiquipa lomas; in other locations no natural regeneration was 
registered. All the locations presented signs of degradation. When considering this species its 
fragility and regeneration problems must both be carefully included. This study identified inad-
equate handling of populations at a local level and a lack of national strategies for the preserva-
tion of the species.
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Introducción

Myrcianthes ferreyrae, arrayán, es un árbol perteneciente 
a la familia Myrtaceae, está distribuida en la lomas, co-
munidad vegetal que es fruto de un fenómeno natural 
discontinuo típico de la desértica costa andina (Ferreyra, 
1986). Algunas comunidades arbóreas de las lomas cos-
teras quedan confinadas a las quebradas, van desapare-
ciendo porque los pastores usan la madera para 
construir viviendas temporales durante la época de «lo-
mas» o como combustible (Ferreyra, 1983). El arrayán 
tiene una distribución limitada a las lomas de Atiquipa, 
Taimara, Chala Viejo, El Cali y Chaparra, todas ubica-
das en la provincia de Caraveli, departamento de 
Arequipa (com. pers. Carmelo Talavera, 2013). Brako y 
Zarucchi (1993) consideran que esta constituye un pa-
leo endemismo. Vizcarra (2004) encontró que el tama-
ño del bosque de las lomas de Atiquipa parece estar 
reduciéndose de 2,118.75 ha a 1,861.10 ha en aproxi-
madamente catorce años; Linares (2003) realizó el in-
ventario de los bosques de las lomas de Atiquipa y 
Taimara señalando que este último está dominado por 
M. ferreyrae el cual posee poca densidad poblacional 
concentrada en dos quebradas; no hay regeneración na-
tural y se le caracteriza como un bosque envejecido y 
que está muriendo, por lo cual debe ser protegido y 
recuperado; esto también ha sido evidenciado en el tra-
bajo de Rundell et al., (1991). Esta especie está catalo-
gada en “Peligro crítico” por la legislación peruana (ds 
N.°43-2006-ag) y próximamente categorizada como 
Críticamente Amenazada cr por la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (uicn, 2014). 
Únicamente en los últimos años se han realizado traba-
jos con relación a la cantidad de riego (Ramírez et al., 
2011; Mancilla, 2010; Talavera et al., 2006) y sobre la 
fenología de la especie en las lomas de Atiquipa 
(Álvarez, 2014), y no existen más datos acerca de su 
biología, ecología o amenazas. Debido a la alta morta-
lidad ocurrida después del enso de 1972, por un fenó-
meno al que los pobladores de Atiquipa atribuyen la 
mortalidad de dicha especie, sus poblaciones han que-
dado reducidas a escasos números de árboles, que no 
garantizan su perpetuación como especie (Talavera et 
al., 2006). El objetivo del presente trabajo es revelar 
algunos aspectos sobre el estado de conservación de M. 
Ferreyrae en las lomas de Atiquipa, Taimara y Chala 
Viejo.

Metodología

Se trabajó en las lomas de Atiquipa, Taimara y Chala 
Viejo ubicadas en la provincia de Caravelí, que es una 
de las ocho que conforman el departamento de Arequipa, 
ubicada entre las coordenadas latitud sur 15°46’30”, 
longitud oeste: 73°22’16”. Presenta una temperatura 

media anual de 18,3 °C, alcanzando valores de 28°C en 
verano y 12°C en invierno, y el promedio de precipita-
ciones por año es de 74.4 mm (onern, 1976). 

Se utilizaron puntos previamente georreferenciados 
de los árboles de arrayán en las lomas de Atiquipa y 
Taimara; en el caso de Chala Viejo se procedió a georre-
ferenciar los árboles con un gps (Garmin 72). 

En cada loma se contabilizaron los árboles y se esta-
blecieron tres parcelas al azar de 0,25 ha. En cada par-
cela se tomaron los siguientes datos: diámetro, altura, 
pecho (dap) para lo cual se midieron todos los árboles 
con dap mínimo de 10 cm y a 1.30 m del nivel del 
suelo en condiciones normales; para casos especiales se 
empleó lo descrito por Contreras et al. (1999); la mor-
talidad se valuó de acuerdo a lo propuesto por Melo y 
Vargas (2003) considerándose: muerto en pie (mp), 
tronco partido (tp), caído de raíz (cr), individuos des-
aparecidos (de), cortado (cor) y sin clasificación (scla); 
para la regeneración natural se contabilizaron los indi-
viduos de 0 a 150 cm de altura que estuvieron presentes 
en las parcelas de evaluación, categorizándolos en: a) 
plántulas (semillas germinadas con cotiledones exten-
didos hasta 0.30 m de altura), b) brinzales (altura entre 
0.30 m y 1.5 m), siguiendo las consideraciones de 
(Hutchinson, 1993 en Hernández, 1999). La degrada-
ción del bosque se evaluó por los disturbios (presencias 
obvias de impacto), clasificándolos como: tala (evalua-
da por la presencia de tocones) y ganado (evaluado por 
signos de ramoneo, presencia de sendas, de ganado y/o 
bostas) o sin disturbios, siguiendo las consideraciones 
de (Rovere, 2002). También se recopiló información 
bibliográfica y observaciones de campo sobre las ame-
nazas que afronta esta especie, categorizándolas según 
los criterios propuestos por Faber-Langendo et al. (2009).

Resultados

Abundancia
Se registraron 586 individuos adultos, siendo las lomas 
de Taimara, la localidad de mayor extensión y con más 
del 80% de la población. Las lomas de Atiquipa alber-
gan a poco más del 11% y Chala Viejo el 8.34 % de la 
población evaluada. Los árboles se distribuyen desde 
los 500 hasta los 900 msnm. Su distribución agregada 
forma parches: tres en las lomas de Atiquipa, dos par-
ches continuos en las lomas de Taimara, y solo un par-
che en las lomas de Chala Viejo. En las lomas de 
Atiquipa y Chala Viejo esta especie crece asociada con 
la Caesalpinea spinosa, tara; en las lomas de Taimara la 
especie dominante es el arrayán aunque se evidenció la 
presencia de unos pocos individuos de tara. 
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Distribución diamétrica
La figura 1 nos muestra que M. ferreyrae tiene una for-
ma de distribución diamétrica en “forma de campana”; 
encontrándose un mayor número de individuos en las 
categorías intermedias II y III (10-29.9 cm de dap) y 
un menor número en las categorías extremas. La cate-
goría con la mayor cantidad de individuos corresponde 
a los árboles con diámetros entre 20 y 29.9 cm, que 
corresponde al 34.31% de los árboles.

La distribución diamétrica en cada localidad, nos 
mostró exactamente el mismo patrón. El parche de 
Atiquipa tuvo distribución descendente (Figura 2), don-
de la mayoría de los árboles se encuentran en las cate-
gorías menores, por consiguiente hay regeneración 
natural y ausencia de árboles grandes (>40 cm de diá-
metro). Se presume que esta falta de árboles en catego-
rías mayores se puede deber a la tala de árboles que sufrió 
esta especie en el pasado. En el parche de Taimara, los 
árboles presentan una distribución en forma de campa-
na, no existiendo regeneración natural por la ausencia 
de árboles en las categorías menores, y se distingue 
principalmente la relativa abundancia de árboles en las 
categorías intermedias iii y iv. El parche de Chala Viejo 
presenta una mayor cantidad de árboles en las catego-
rías ii y iii; tampoco presenta regeneración natural.

Mortalidad
El 7.34 % (ocho árboles) del total de árboles evaluados 
presentaron mortalidad debido a las causas descritas más 
adelante. El mayor porcentaje de mortalidad (16.67%) 
ocurre en Chala Viejo, seguido de Taimara (11.36%) 
no habiéndose evidenciado mortalidad en Atiquipa. La 
única causa identificada de mortalidad en Taimara co-
rresponde a los árboles caídos de raíz (cr) con 11.36%; 
en la localidad de Chala Viejo. Las categorías de morta-
lidad se presentan uniformemente entre todas las cate-
gorías: Muerto en Pie, Caído de Raíz, Cortado, que 
representa cada una el 5.56%. A pesar del bajo porcen-

taje de árboles evaluados muertos, fuera de las parcelas 
de evaluación, en Taimara y Chala Viejo, se pudo evi-
denciar la presencia de árboles caídos y tocones en las 
dos localidades.

Regeneración natural
El porcentaje de regeneración natural de M. ferreyrae 
fue de 33.12% (54 individuos), todos pertenecientes a 
las lomas de Atiquipa. De los 54 individuos, el 66,67% 
fueron brinzales (altura entre 0.30 m y 1.5 m), y el 
33.33% plántulas (semillas germinadas con cotiledones 
extendidos hasta 0.30 m de altura) (Tabla 1).

tAblA 1
estRuctuRA de edAd en Myrciathes ferreyrae 

obtenidos en nueve pARcelAs 
de 0.25 hA en lAs lomAs de AtiquipA,  

tAymARA y chAlA viejo, duRAnte los meses de 
mARzo 2011 A Agosto de 2012

localidad adultos brinzales plántulas
% de plantas  

de renueVo

Atiquipa 47 36 18 53.46%

Taimara 44  0 0  0%

Chala Viejo -18  0 0  0%

Total 109  36 18 33.12%

Degradación del bosque y amenazas
Todas las localidades presentaron evidencia obvia de 
impacto, principalmente por ganadería, con base en los 
datos de degradación y, de acuerdo a la literatura revi-
sada, se identificaron cinco amenazas sobre M. ferreyrae: 
1) el uso biológico del recurso (tala), 2) la modificación 
de sistemas naturales (represas de agua), 3) la introduc-
ción de especies (ganado vacuno, ganado caprino y 
equinos), 4) el cambio climático (aumento de las tem-
peraturas, sequías) y, finalmente, 5) la falta de estrategias 
locales para la preservación de la especie.

Figura 2: Número de árboles de arrayán por clase diamétrica en cada 
localidad evaluada entre los meses de marzo 2011 a agosto 2012.

Figura 1: Distribución porcentual por clase diameétrica de árboles 
de arrayán en todas las localidas evaluadas, entre los meses de marzo 
2011 a agosto 2012.
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Discusión 

M. ferreyrae presenta una población aproximada de me-
nos de 600 individuos en lomas de Atiquipa, Taimara y 
Chala Viejo, a pesar de que no se han evaluado las otras 
poblaciones como lomas de Chaparra y El Cali por su 
lejanía. Se espera que estas poblaciones estén reducidas 
a pocos individuos o incluso extintas por la presión an-
trópica a la que están expuestas. La distribución de la 
especie según Kawasaki y Host (2006) va desde los 500 
a 800 msnm, pero encontramos individuos creciendo 
hasta los 900 msnm. Hay colectas botánicas recientes 
que mencionan que esta especie está distribuida hasta 
los 1,532 msnm (usm-00277206), y otras, de 1997 y 
1998, que indican que la especie se distribuye desde los 
300 msnm (usm-237263, usm-134234). 

La población evaluada de M. ferreyrae tiene una dis-
tribución diamétrica en “forma de campana” que es 
característica de especies con problemas de regenera-
ción y de alto valor comercial (Vílchez y Rocha, 2006). 
Aunque el arrayán no presenta un alto valor comercial, 
sí hay evidencia de extracción para leña (Ferreyra, 
1983; Rundel et al., 1991; Canziani, 1997; Suasnabra 
et al., 2004). Asumiendo que existe una relación direc-
ta entre el tamaño de un árbol y su edad, la distribución 
de las edades refleja su estructura demográfica, y por 
tanto su historia reciente. Una evidencia de la falta de 
regeneración para una especie arbórea, como el arra-
yán, es la baja densidad de las clases diamétricas de los 
árboles más pequeños. Por otro lado, la falta de árboles 
en las clases de mayor diámetro v (40-49,9), vi (50-
59.9) puede deberse a una tala excesiva y continua, o la 
muerte de los árboles viejos por alguna causa epidémica 
o climática, como la que posiblemente ocurrió después 
del enso de 1972 (Talavera et al., 2006).

A pesar del bajo número de árboles evaluados que 
presentaron alguna categoría de mortalidad, se eviden-
ció la presencia de árboles caídos, secos y de tocones en 
las localidades de Taimara y Chala Viejo, demostrando 
que ha existido una fuerte presión antrópica cuando su 
tamaño poblacional era mayor. Vizcarra (2004) señala 
un aumento de la presión de extracción y uso del bos-
que por parte de los pobladores y comuneros de Chala 
y Yauca, que son los que se encuentran más cerca de las 
lomas de Chala Viejo. Además, los individuos de la po-
blación evaluada tienen una apariencia desecada y no vi-
gorosa, con defectos en su estructura; además hay árboles 
muertos en pie, que podría interpretarse como una po-
sible declinación de la población. Algunos de los cam-
bios ecológicos que conllevan a la muerte de un árbol 
son: la alteración de la estructura de la población y de 
la comunidad, cambio de la biomasa a necromasa y la 
liberación de recursos; además, la muerte arbórea es un 
importante indicador de la salud del ecosistema y puede 
ayudar a reconocer estreses causados por contaminantes; 
además, los seres humanos son la mayor causa biótica de 

muerte arbórea al actuar directamente (cortándolos) e 
indirectamente, con la influencia de casi todos los otros 
agentes (Franklin et al., 1987). 

El bajo porcentaje de regeneración se debe posible-
mente a la baja viabilidad de las semillas cuando no 
encuentran condiciones hídricas favorables para germi-
nar por su condición de recalcitrantes (Talavera et al., 
2006), producto no solo de la sequía, sino también por 
de importantes interacciones indirectas entre los árbo-
les, que pueden afectar o alterar la disponibilidad hídrica 
en el suelo (Reigosa et al., 2004). Jiménez et al. (Proyecto 
El Niño, Contrato ica-ct-2001-10051, datos no publica-
dos) menciona a la herbivoría como otro factor que im-
pide la regeneración natural. Además, es posible que el 
hecho de no haber registrado regeneración natural en las 
lomas de Taimara ni en las lomas de Chala Viejo se deba 
a que estas presentan menor cobertura vegetal, por ende 
habría una mayor evaporación y una menor humedad 
del suelo, lo que dificultaría la germinación de las semi-
llas de esta especie. Cabe señalar además, que estas no solo 
presentan regeneración sexual, sino también vegetativa. 

Es alarmante que todas las áreas evaluadas presenten 
signos de degradación, provocado especialmente por el 
sobrepastoreo debido a la presencia de ganado, en espe-
cial, en las lomas de Atiquipa, si se tiene en cuenta que 
actualmente es un área protegida en la categoría de con-
servación privada (comunal), y en la cual se vienen rea-
lizando labores de restauración y conservación hace más 
de veinte años. Aquí se han instalado cercos de protec-
ción, sin embargo, hay evidencias directas e indirectas de 
la presencia de ganado caprino, vacuno y equino dentro 
de los cercos. M. ferreyrae presenta una escasa abundan-
cia, reducida extensión geográfica, localización geográfica 
en áreas sujetas a un fuerte impacto humano y que ade-
más es utilizada por el hombre, lo que aumenta la proba-
bilidad de presentar problemas de conservación (Carrascal 
y Palomino, 2006).

Relevancia del resultado y su aporte a la 
realidad nacional, regional o local 

El presente trabajo pretende dar un aporte sobre el es-
tado de conservación de esta especie arbórea endémica 
y amenazada que se distribuye en el departamento de 
Arequipa, que como muchas otras especies se encuen-
tra en peligro de extinción y hasta el momento no se 
han tomado acciones para promover un estudio especí-
fico y más detallado de su situación. Este estudio está 
relacionado con el Eje Temático 1: el trabajo se inserta 
en el Área Temática de Áreas Naturales Protegidas y 
Recursos Genéticos de la Agenda de Investigación Am-
biental. Se busca sensibilizar a los tomadores de decisio-
nes como el minam y el Gobierno Regional para que 
adopten medidas efectivas, considerando algunas de ca-
rácter exsitu, como establecer protocolos para la produc-
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ción de plantas y realizar actividades de reforestación, 
no sin antes enfrentar el vacío de información sobre la 
ecología de esta especie; sin esto no se tendrá informa-
ción que nos permite tomar decisiones, por lo tanto, es 
allí donde se deben realizar futuras investigaciones. Es 
necesario evaluar las otras poblaciones de arrayán en las 
lomas del Cali y Chaparra; evaluar la dinámica pobla-
cional de la especie, realizar estudios genéticos para sa-
ber si la población está sufriendo el fenómeno de deriva 
genética, determinar cómo los diferentes regímenes de 
precipitación pueden afectar la emergencia de las semi-
llas y cómo esto podría permitirnos predecir la capacidad 
de reclutamiento de la especie en diferentes escenarios 
de cambio climático. 

Referencias

 � El estado de conservación de M. ferreyrae es “desfa-
vorable”, pues en toda su área de distribución está 
amenazado por actividades antrópicas.

 � La especie presentó una escasa abundancia, con me-
nos de 600 individuos; esto evidencia que la pobla-
ción ha sido diezmada llevándola a casi la extinción.

 � Esta especie presentó una distribución diamétrica 
en forma de campana, con pocos individuos de ta-
maño pequeño lo que no garantiza la perpetuación 
de la especie.

 � El porcentaje de regeneración natural fue 33.12%, 
todos pertenecientes a las lomas de Atiquipa, no 
existiendo regeneración natural en las otras dos lo-
calidades evaluadas.

 � El 7.34% de los árboles presentaron alguna catego-
ría de mortalidad. El mayor porcentaje de mortali-
dad se presentó en Chala Viejo. 

 � Todas las localidades evaluadas presentaron signos 
de degradación como la tala, el ganado, la presencia 
de sendas, se identificaron cinco amenazas a esta es-
pecie, siendo la más importante, la introducción de 
especies (ganado vacuno y caprino) y su efecto sobre 
la regeneración natural.
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