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RESUMEN 

 

Los bosques montanos tropicales poseen una gran diversidad, al estar constituidos por árboles con una distribución irregular. 

Se suelen encontrar acompañadas de plantas arbustivas y herbáceas, además de plantas epífitas y trepadoras, por lo que los 

ecosistemas montanos tengan una gran heterogeneidad. En la presente investigación, se estudió la vegetación de los parches 

de bosque montano adyacente al lago Pomacochas, un lago altoandino tropical afectado por eventos estacionales de lluvias y 

sequías de moderadas a fuertes, en el departamento Amazonas, en el norte de Perú. Se realizó un inventario en el cual se 

registraron 103 especies de plantas vasculares pertenecientes a 56 familias, colectadas en los parches de bosque montano 

adyacente al lago Pomacochas, a lo largo de 49 estaciones de muestreo provisional. Destacaron las especies nativas de 

Cinchona officinalis L. y Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) Pers., por su importancia cultural y por ser las más afectadas por 

actividades socioeconómicas como la ganadería. 

 

 

Palabras clave:  vegetación montana, diversidad, altoandino, deforestación. 

 

 

ABSTRACT 

 

Tropical montane forests have great diversity, as they are made up of trees with an irregular distribution. They are usually 

accompanied by shrubs, herbaceous plants, epiphytes, and climbers, which is why montane ecosystems have significant 

heterogeneity. In the present investigation, we studied the vegetation of the montane forest patches adjacent to Lake 

Pomacochas, a tropical high Andean lake affected by seasonal events of moderate to heavy rains and droughts, in the 
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department of Amazonas, in northern Peru. An inventory was carried out in which 103 vascular plant species belonging to 56 

families were recorded, collected in the montane forest patches adjacent to Pomacochas Lake, along 49 provisional sampling 

stations. The native species Cinchona officinalis L. and Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) Pers. stood out for their cultural 

importance and is the most affected by socioeconomic activities such as cattle ranching. 

 

Keywords: montane vegetation, diversity, high Andean, deforestation. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

erú constituye uno de los puntos calientes o hostspots de 

biodiversidad en el mundo, en gran parte justificado por 

sus peculiaridades geográficas y orográficas que lo colocan 

en una posición única en cuanto a riqueza vegetal (Hamilton 

et al., 2007; Perry et al., 2016; Shanee, 2012). Un ejemplo 

importante de esta biodiversidad son los bosques montanos 

tropicales, ubicados en áreas donde la precipitación promedio 

anual es mayor de 2.000 mm, con una distribución y 

temperatura relativamente homogénea (Gomez-Peralta et al., 

2008). 

En la última década, el número de investigaciones 

relacionadas con la flora ha aumentado significativamente en 

áreas tropicales de América del Sur (e.g. Blacutt-Rivero et al., 

2016; Gachet et al., 2010; Lambaré et al., 2011; Neill, 2012; 

Tene et al., 2007), y en paralelo en Perú (e.g. Bussmann & 

Sharon, 2009; Odonne et al., 2013; Santa Cruz Cervera et al., 

2019; Toda et al., 2017). Sin embargo, una gran parte de las 

diversas ecorregiones tropicales todavía están poco 

documentadas y se limitan a pequeños parches accesibles en 

regiones geográficas pequeñas (Cámara-Leret et al., 2014). 

Lo mismo ocurre en Perú, donde hay pocas revisiones 

exhaustivas sobre su flora, a pesar de ser, como se ha indicado 

anteriormente, uno de los hotspots de biodiversidad florística 

(Bussmann et al., 2010). 

Además, la diversidad de plantas está distribuida 

asimétricamente en América Tropical (Vandebroek et al., 

2004). Más concretamente, los bosques montanos tropicales 

del noreste de los Andes en Perú, han sido analizados solo a 

nivel local, con trabajos en algunos casos surgidos de 

disciplinas derivadas de la botánica sistemática. Esto ocurre 

con la etnobotánica, definida en términos generales como la 

relación que existe entre las personas y las plantas (Schultes, 

1960). Así, en Perú, se han documentado más de 500 especies 

de plantas medicinales en el área geográfica que va desde los 

Andes hasta la costa del Pacífico (Bussmann & Sharon, 

2006). Sin embargo, el flanco oriental de la cordillera de los 

Andes del Norte está poco estudiado (Schjellerup et al., 

2009), con trabajos realizados en el segmento sur del 

territorio de la cultura Chachapoyas, que habitaba un amplio 

gradiente altitudinal dentro de los bosques montanos de esta 

región (Monigatti et al., 2013). 

En perspectiva del desconocimiento de la riqueza florística en 

el noreste de los Andes de Perú, y teniendo en cuenta las 

aptitudes encontradas actualmente para el desarrollo de un 

turismo rural y sostenible en esta región, el objetivo principal 

de este trabajo es el de realizar un inventario florístico en una 

de las localidades con mayor potencial para la atracción de 

actividades de ocio turístico, el municipio de Pomacochas. 

Este estudio trata así de apoyar los esfuerzos realizados en los 

últimos años en la zona norte del país a través de la estrategia 

para el fortalecimiento del turismo en esta región del país, por 

ejemplo, a través de la implementación de telecabinas en la 

fortaleza de Kuelap, situado en el mismo Departamento de 

Amazonas (Biberos-Bendezú & Vázquez-Rowe, 2020). 

 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Área de estudio 

La investigación se realizó en los bosques montanos 

tropicales de la Región de Amazonas, en la vertiente oriental 

de los Andes del norte de Perú (Figura 1). Más 

específicamente, trabajamos en la localidad de Pomacochas, 

perteneciente al distrito de Florida de la provincia de 

Bongará, en el Departamento de Amazonas. 

 

Figura 1. 

Mapa de ubicación del área de estudio 

P 

Lago 

Pomacocha 
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Esta región ecológica presenta un clima estacional, con una 

época húmeda de noviembre a mayo y una época seca de 

junio a octubre. La temperatura media anual es de 16 ° C y la 

precipitación media anual es de 830 mm (INEI, 2018; Rascón 

et al., 2021). Las localidades presentes en este distrito se 

caracterizan por mosaicos aislados de vegetación, con 

matorrales y árboles dispersos, dominados por formaciones 

de varios géneros de la familia Fabaceae, que configuran un 

estrato de entre 5 y 10 m de altura (Encarnación & Zárate, 

2010; Young & León, 1988). Asimismo, esta ecorregión está 

compuesta por diferentes tipos de estructura vegetal, donde 

las familias mejor representadas son Rubiaceae, Lauraceae, 

Melastomataceae, Moraceae y Piperaceae (Schjellerup et al., 

2009). 

En relación a los grupos humanos pobladores de esta 

ecorregión, son mestizos, y se dedican primordialmente a la 

ganadería, complementada con cultivos de maíz, frijol, papa 

y hortalizas a pequeña escala. La población tiene restricciones 

de acceso a los principales servicios de salud y educación, así 

como los problemas derivados del precario estado del 

mantenimiento de la red vial. No obstante, la localidad de 

Pomacochas, al ser cruzada por la Carretera Marginal de la 

Selva (hoy denominada Fernando Belaunde Terry) que une la 

costa norte desde la ciudad de Chiclayo con la selva norte en 

la ciudad de Tarapoto, cuenta con mejor infraestructura y 

condiciones en educación y servicios de salud, además de la 

disponibilidad de una climatología más favorable para la 

agricultura, así como la facilidad para realizar la práctica de 

pesca debido a la presencia de un lago de montaña de grandes 

dimensiones en cuanto a la lámina de agua, y con 

potencialidades para su explotación pesquera (Figura 2). 

 

 
Figura 2.  

Imagen del lago Pomacochas (A). Parches de bosque adyacentes al lago Pomacochas (B). 

 

Dicha localidad se encuentra una altitud de 2233 m.s.n.m, 

y a una distancia de 90 Km de Bagua, y 32 Km de la localidad 

de Pedro Ruiz, siendo Pomacochas la capital del distrito de 

Florida, con una población creciente que sobrepasa los 2000 

habitantes y ocupa un área urbana aproximadamente de 72.18 

hectáreas (INEI, 2018). 

 

Colecta de datos 

En tal sentido, el inventario florístico se realizó en las 

inmediaciones del lago Pomacochas, en los parches de 

bosque tropical que se han mantenido a pesar de su 

desaparición en busca de nuevos horizontes ganaderos. Se 

establecieron 9 transectos de 400 metros, con 5 parcelas en 

cada transecto, con una separación de 100 metros entre cada 

parcela (Figura 1). Se establecieron un total de 45 puntos, que 

se muestrearon a lo largo de todo el año 2016, para abarcar 

todas las estaciones del año, estación húmeda y seca, en este 

caso. En cada parcela de muestreo se establecieron tres 

cuadrantes, todos con el mismo punto central. Para muestrear 

el estrato herbáceo, se estableció un cuadrante de 1 m2; para 

muestrear el estrato arbustivo, el cuadrante fue de 16 m2; 

mientras que, para el estrato arbóreo, el área fue de 100 m2 

(Mandallaz, 2008; Mostacedo & Fredericksen, 2000). Se 

realizó la recolección del material en el campo (inventario 

general) en cada una de las parcelas de muestreo 

seleccionadas, realizando colecciones generales de todo el 

material vegetal con flores y frutos (angiospermas), o con 

estructuras reproductivas como soros o esporangios 

(Pteridophyta) (A. H. Gentry, 1996) (Figura 3A). Asimismo, 

se llevó a cabo el inicio del proceso de secado en el mismo 

campo, y en su caso prensado de las muestras para eliminar 

toda el agua de las mismas, y para evitar su descomposición 

y destrucción por parte de agentes infectivos (insectos, 

mohos, bacterias, entre otros) (Figura 3B). 

Finalmente, se enviaron las muestras con cada uno de los 

pliegos del herbario a la Universidad Nacional Toribio 

Rodríguez de Mendoza (UNTRM), donde se finalizó el 

proceso de secado mediante el uso de estufas de laboratorio 

(Figura 3C). Durante el transcurso de este proceso se llevó a 

cabo la identificación de cada una de las especies, tanto en 

campo, como posteriormente mediante el uso de fotografías 

y claves específicas de flora peruana (A. H. Gentry, 1996; H. 

A. Gentry, 1995; Pennington et al., 2004). Es necesario 

mencionar que, durante el trabajo de campo en los parches de 

bosque, el equipo responsable de este trabajo fue acompañado 

por pobladores locales para facilitar tanto la colecta como la 

identificación primaria de determinados ejemplares arbóreos 

y herbáceos, principalmente mediante la citación del nombre 
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común con el que se los conoce en la zona de estudio.  

Asimismo, cabe destacar que se realizaron dos réplicas de 

este herbario, las cuales se encuentran en el Herbario 

Institucional KUELAP de la UNTRM (Figura 3D). Los 

nombres científicos siguieron a The Plant List (The Plant 

List, 2021) y la clasificación taxonómica a nivel de familia 

siguió al Grupo de filogenia de angiospermas (Chase et al., 

2016). 

 

 
Figura 3. 

Recolección del material vegetal en uno de los parches de bosque (A). Herborización en campo del material vegetal recolectado 

(B). Secado en estufa del material vegetal recolectado (C). Pliegos del Herbario Institucional KUELAP de la UNTRM. 

 

III. RESULTADOS 

 

Inventario de especies 

A continuación, se expone la tabla 1, con las especies ya 

identificadas correspondientes al inventario realizado en los 

parches de bosques tropicales montanos adyacentes al lago 

Pomacochas en el distrito de Florida, en el Departamento de 

Amazonas. En la misma tabla se muestran los ejemplares de 

angiospermas y de helechos (Pterydophyta) presentes. 

 

Tabla 1.  

Inventario florístico de los parches de bosque montano tropical adyacentes al lago Pomacochas. 

Nombre científico Nombre común 

Acanthaceae  

Aphelandra cirsioides Lindau - 

Alstroemeriaceae  

Bomarea alstroemerioides Hofreiter & E. Rodr. Bejuco (2) 

Anacardiaceae  

Toxicodendron striatum (Ruiz & Pav.) Kuntze Itil 

Araceae  

Anthurium amoenum Kunth & C.D. Bouché - 

Anthurium sp. - 

Heteropsis sp. Bejuco (1) 
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Araliaceae  

Oreopanax eriocephalus Harms Puma maqui 

Oreopanax raimondii Harms Palo blanco 

Schefflera mathewsii (Seem.) Harms Maqui maqui 

Asteraceae  

Asplundianthus stuebelii (Hieron.) R.M.King & H.Rob Chillca morada 

Baccharis auriculigera Hieron. Tayango 

Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) Pers. Chillca blanca 

Clibadium sylvestre (Aubl.) Baill. Cuñabol 

Conyza bonariensis (L.) Cronquist Suro 

Liabum solidagineum Kunth - 

Mikania banisteriae DC. Bejuco corazón 

Senecio ferreyrae Cabrera Hierba del venado 

Viguiera lanceolata Britton - 

Bignoniaceae  

Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth Putquero 

Bromeliaceae  

Guzmania sp. Bromelia lunares 

Tillandsia sp. Piña de montaña 

Caricaceae  

Carica sp. Choba 

Cecropiaceae  

Cecropia sp. - 

Chloranthaceae  

Hedyosmum scabrum (Ruiz & Pav.) Solms Huacamuyo 

Clethraceae  

Clethra castaneifolia Meisn. - 

Commelinaceae  

Commelina diffusa Burm. f. Lechón 

Commelina fasciculata Ruiz & Pav. Cuelinga 

Coriariaceae  

Coriaria ruscifolia subsp. microphylla (Poir.) L.E. Skog Mío mío 

Cunoniaceae  

Weinmannia crassifolia Ruiz & Pav. Siogue (1) 

Weinmannia pinnata L. Siogue (2) 

Cyatheaceae  

Cyathea sp. Tiuja 

Clusiaceae  

Clusia pavonii Planch. & Triana Tola (1) 

Clusia weberbaueri Engl. Tola (2) 

Dilleniaceae  

Tetracera sp. Pasalla 

Dryopteridaceae  

Elaphoglossum angustius Mickel - 

Elaphoglossum sp. - 

Equisetaceae  

Equisetum bogotense Kunth Cola de caballo 
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Ericaceae  

Bejaria aestuans Mutis ex L. Cuchara caspe 

Psammisia coarctata (Ruiz & Pav.) A.C. Sm. Olcho 

Escalloniaceae  

Escallonia pendula (Ruiz & Pav.) Pers. Chillca brava 

Euphorbiaceae  

Alchornea glandulosa Poepp. Gomezcaspe 

Didymocistus chrysadenius Kuhlm. Lucmito 

Pausandra sp. Yiuaguincho 

Fabaceae  

Erythrina edulis Micheli Lope / Pajuro 

Lupinus exochus C.P. Sm. Chocho de montaña 

Psoralea munyensis J.F. Macbr. Culén 

Trifolium repens L. Trébol blanco 

Gesneriaceae  

Columnea ciliata (Wiehler) L.P. Kvist & L.E. Skog Bejuco peludo 

Hymenophyllaceae  

Hymenophyllum cf. molle C. V. Morton - 

Lamiaceae  

Minthostachys mollis (Benth.) Griseb. Poleo 

Lauraceae  

Licaria sp. Paltacaspi 

Nectandra discolor (Kunth) Nees Ishpingo amarillo 

Nectandra longifolia (Ruiz & Pav.) Nees Ishpingo blanco 

Ocotea albopunctulata Mez Pacurrapra 

Persea caerulea (Ruiz & Pav.) - 

Lomariopsidaceae  

Cyclopeltis sp. - 

Melastomataceae  

Miconia sp. Shambo 

Meliaceae  

Cedrela lilloi C. DC. Cedro rojo 

Moraceae  

Ficus insipida Willd. Higuerón 

Myricaceae  

Morella pubescens (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Wilbur Laurel 

Myrsinaceae  

Ardisia sp. - 

Geissanthus myrianthus (Mansf.) G. Agostini - 

Myrsine oligophylla Zahlbr. Morocho blanco 

Parathesis adenanthera (Miq.) Hook. f. ex Mez Lamche colorado 

Myrtaceae  

Eucalyptus globulus Labill. Eucalipto 

Myrcianthes oreophila (Diels) McVaugh Lamche blanco 

Orchidaceae  

Pleurothallis aggeris Luer Orquídea 

Oxalidaceae  
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Oxalis medicaginea Kunth Pullsco sacha 

Pentaphylacaceae  

Freziera lanata (Ruiz & Pav.) Tul. Ishpingo caoba 

Piperaceae  

Peperomia galioides Kunth Congona de montaña 

Peperomia sp. Congona silvestre 

Piper aduncum L. Puycaspe 

Piper aequale Vahl. Cordoncillo 

Piper lhotzkyanum Kunth Muco muco 

Piper perareolatum C. DC. Matico 

Plantaginaceae  

Plantago australis Lam. Llantén macho 

Poaceae  

Cortaderia bifida Pilg. Cortadera 

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Stend Carricillo 

Stipa sp. Grama 

Podocarpaceae  

Podocarpus glomeratus D. Don Allal 

Polypodiaceae  

Phlebodium decumanum (Willd.) J. Sm. - 

Pteridaceae  

Adiantum capillusveneris L. Culantrillo de pozo 

Quiinaceae  

Froesia diffusa Gereau & Vásquez Morocho rojo 

Rosaceae  

Fragaria chiloensis (L.) Mill. Fresa 

Rubus sp. Zarzamora 

Rubiaceae  

Chomelia polyantha S.F. Blake Yuilansa 

Cinchona officinalis L. Cascarilla roja 

Cinchona scrobiculata Bonpl. Cascarilla 

Hoffmannia obovata (Ruiz & Pav.) Standl.  

Posoqueria coriacea M. Martens & Galeotti Chuela 

Siparuna muricata (Ruiz & Pav.) A. DC. Payón 

Rutaceae  

Casimiroa sp.  Guaba de montaña 

Zanthoxylum eliasii D.M. Porter Ciruela caspi 

Sabiaceae  

Ophiocaryon manausense (W. A. Rodrigues) Barneby Huasca punuma 

Solanaceae  

Iochroma cornifolium (Kunth) Miers Bomba 

Physalis lagascae Roem. & Schult. Hosgón 

Solanum sp. Pepino de montaña 

Staphylaceae  

Turpinia occidentalis (Sw.) G. Don Limoncillo 

Symplocaceae  

Symplocos nuda Bonpl. Sinli 
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Thelypteridaceae  

Thelypteris sp.  Chaos 

Tiliaceae  

Heliocarpus americanus L. Yansabalsa 

Verbenaceae  

Lantana angustibracteata Hayek  

Violaceae  

Leonia glycycarpa Ruiz & Pav. var. glycycarpa Huasca 

Diversidad de especies y géneros 

En total, fueron registradas 103 especies pertenecientes a 

56 familias y 90 géneros a lo largo de las 45 parcelas de 

muestreo establecidas en los parches de bosque montano 

tropical estudiados. En lo referente al origen de estas 

especies, 95 son especies autóctonas y 8 especies son 

introducidas (Figura 4). 

 

 
Figura 4. 

Porcentaje de especies autóctonas e introducidas en los parches de bosque montano tropical adyacentes al lago Pomacochas. 

 

Las familias con mayor número de especies, en este caso 

con más de tres especies registradas por familias, fueron un 

total de seis familias, representando un 33% del total de 

especies reportadas. Estas familias fueron las siguientes, en 

orden decreciente, son Asteraceae (9 spp.), Piperaceae y 

Rubiaceae (6 spp.), Lauraceae (5 spp.), y Fabaceae y 

Myrsinaceae (4 spp.). Complementariamente, el 32% de las 

familias incluyeron de dos a tres especies, mientras que el 

35% solo incluyeron una especie. Cabe destacar que se 

encontraron e identificaron 9 especies pertenecientes a la 

división Pteridophyta (Figura 5). 

 

 
 

Figura 5. 

Porcentaje de especies encontradas según familias en los parches de bosque montano tropical adyacentes al lago Pomacochas.
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Hay que resaltar que únicamente 5 familias (Asteraceae, 

Rubiaceae, Lauraceae, Fabaceae y Myrsinaceae), incluyeron 

más de cuatro géneros aportando el 28% de los géneros 

encontrados (90) (Figura 6). Así, el género más representado 

fue Piper, con 4 especies. 

 

 
Figura 6. 

Porcentaje de géneros encontrados según familias en los parches de bosque montano tropical adyacentes al lago Pomacochas. 

 

Especies más destacadas 

Por último, habría que destacar dos especies nativas como 

son Cinchona officinalis L., conocida como Cascarilla roja o 

Quina, y Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) Pers., conocida 

como Chillca blanca. Mientras que, en cuanto a especies 

introducidas, destacan Trifolium repens L., conocida como 

trébol blanco, y Eucalyptus globulus Labill., conocida como 

Eucalipto (Figura 7). 

 

 
Figura 7.  

Especies más destacadas de los parches de bosque montano tropical adyacentes al lago Pomacochas. Cinchona officinalis L. 

(A). Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) Pers. (B). Trifolium repens L. (C). Eucalyptus globulus Labill. (D).
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IV. DISCUSIÓN 

En relación al gran número de especies encontradas en los 

parches de bosque montano tropical adyacente al lago 

Pomacochas (103), se puede afirmar, hasta cierto punto, que 

este ecosistema goza de una biodiversidad moderada. Si bien 

el número de especies es considerable, el bosque montano 

tropical de la zona ha ido desapareciendo en la zona. Esta 

deforestación, afecta principalmente a la escorrentía hídrica, 

tanto superficial como subterránea, aumentando los niveles 

de contaminantes en los cuerpos de agua aledaños (Rascón et 

al., 2021). También afecta a la diversidad biológica y los 

procesos ecológicos y evolutivo, al ser estos bosques 

montanos tropicales uno de los más importantes corredores 

biológicos del Norte de Perú (Walentowski et al., 2018). La 

principal causa de la deforestación de los bosques montanos 

tropicales, ha sido la implantación de cultivos y pastos para 

ganado, que implican, en la mayoría de los casos, acabar con 

la mayor parte de la cobertura vegetal. La estructura de los 

parches de bosque montano tropical, es muy similar a la 

reportada en otros bosques de características similares tanto a 

lo largo del mundo, como en los Andes. Esta estructura se 

caracteriza, por tener doseles con alturas medias a bajas, una 

densidad media de árboles con DAP de más de 10 cm y pocos 

arboles emergentes (Homeier & Leuschner, 2021; 

Mohandass et al., 2018; Ribeiro et al., 2018; Soh et al., 2019). 

La desaparición de dicha estructura, es consecuencia de la 

implantación de campos de cultivo para el ganado, así como 

de cultivos como el café (Coffea arabica L.), el plátano (Musa 

sp.) o la caña de azúcar (Saccharum officinarum L) (Myster, 

2020, 2021; Pfadenhauer & Klötzli, 2020). Esto ha provocado 

la modificación del paisaje de dichos ecosistemas montanos 

(Sarmiento & Sarmiento, 2021). 

Dentro de los bosques montanos tropicales mundiales, las 

familias más importantes suelen ser Asteraceae, Rubiaceae y 

Lauraceae. Algunas de las especies que componen estas 

familias, sueles ser las principales especies del extracto 

arbóreo de los bosques montanos trópicas. Entre las especies 

a destacar, están Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) Pers. 

(Asteraceae) y Cinchona officinalis L. (Rubiaceae) 

(Cupertino-Eisenlohr et al., 2021; Moreira et al., 2018; Vistín 

G. & Barrero M., 2017). Sin embargo, en los bosques 

montanos andinos, aparte de las familias anteriores, habría 

que incluir a las familias Piperaceae, Fabaceae y 

Myrsinaceae. Destacando especies como Piper perareolatum 

C. DC. (Piperaceae) o Lupinus exochus C.P. Sm. (Fabaceae) 

(Myster, 2020, 2021; Peters et al., 2010; Young & León, 

2007). Todas las especies mencionadas anteriormente, son 

muy apreciadas por los pobladores locales, debido a sus 

propiedades medicinales (Corroto et al., 2019; Carla Maria 

Ordinola Ramírez et al., 2019). Además, todas ellas son 

nativas, por lo que su conservación se da gracias a la 

transmisión del conocimiento etnobotánico durante 

generaciones (Corroto et al., 2021; Corroto & Macía, 2021; 

Carla María Ordinola Ramírez, 2019). 

Son destacables las especies invasoras como Eucalyptus 

globulus Labill. y Trifolium repens L., siendo parte de la 

estructura arbórea y herbácea, de los parches de bosque 

montano adyacente al lago Pomacochas. Esta situación es 

algo común en este tipo de bosques, debido al rápido 

crecimiento de dichas especies, así como por sus usos 

medicinales (Eucalyptus globulus Labill.) o por su uso como 

alimento para el ganado (Trifolium repens L.) (Bonnesoeur et 

al., 2019; Fuentes-Lillo & Pauchard, 2019; Sarmiento, 2002). 

El principal problema de estas especies, en especial del 

Eucalyptus globulus Labill., es su facilidad para consumir y 

acumular agua del subsuelo, evitando el crecimiento de otras 

especies a su alrededor (Arias-Sosa et al., 2021; Fuentealba 

et al., 2020; Saavedra-Ramírez et al., 2018). 

 

V. CONCLUSIONES 

 

Se colectaron 103 especies pertenecientes a 56 familias de 

plantas, tanto vasculares como helechos, alrededor de los 

parches de bosque montano tropical adyacentes al lago 

Pomacochas. De todas, la familia Asteraceae fue la más 

diversa con nueve especies. El extracto arbóreo está bien 

representado por especies como Cinchona officinalis L., 

Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) Pers. o Eucalyptus globulus 

Labill., Por otro lado, para el extracto arbustivo destacan 

especies como Piper perareolatum C. DC. Mientras, que, para 

el extracto herbáceo, destacan especies como Lupinus 

exochus C.P. Sm. o Trifolium repens L. 

La pérdida de la mayor parte del área de bosque montano 

tropical en las zonas adyacentes del lago Pomacochas, viene 

provocado por la gran actividad ganadera y agrícola de esta 

zona, y el uso de especies exóticas, generando efectos 

negativos al ecosistema montano. Esto se debe 

principalmente, al importante papel que tiene este tipo de 

ecosistemas, ya sea como corredores biológicos, o como 

refugio de una gran parte de las especies de aves, reptiles y 

mamíferos de los Andes del Norte Peruano. 
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