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Abstracto 
El Perú es un país megadiverso, con tres macrorregiones ecológicas distintas (la 
Costa, la Sierra y la Selva). La agroforestería se practica ampliamente y es 
promovida por organismos gubernamentales y no gubernamentales que trabajan en 
la agricultura, la gestión ambiental y el desarrollo rural. Entre las limitaciones de una 
agroforestería eficaz en el Perú figuran la falta de conocimiento de toda la gama de 
especies agroforestales (y, por consiguiente, de las diferentes opciones 
agroforestales) y de las amenazas a los recursos genéticos agroforestales. Esas 
limitaciones dan lugar a un establecimiento ineficaz de prioridades, a la reducción 
de la gama de opciones de especies disponibles y a la erosión genética. Por ello, 
esta publicación ofrece una lista de las especies agroforestales peruanas con 185 
especies nativas y 53 especies introducidas importantes. Entre las especies nativas 
figuran las de alimentos, madera, servicios agroecológicos y especies de uso 
múltiple, utilizadas en las regiones de la Costa, la Sierra y la Selva. Las especies 
introducidas son, en su mayoría, especies alimenticias, pero también incluyen 
eucaliptos y pinos. Enumeramos, además, 40 especies agroforestales nativas 
peruanas, consideradas en peligro de extinción en toda o parte de su área de 
distribución. Se identificaron las siguientes prioridades para futuras medidas: 
establecimiento de fuentes de semillas o bancos de genes de especies arbóreas 
agroforestales peruanas en peligro de extinción; establecimiento de fuentes de 
semillas locales de una amplia gama de especies agroforestales pertinentes para 
diferentes localidades o agroecologías; aclaración de la situación de las fuentes de 
semillas en relación con la legislación peruana sobre semillas y otros instrumentos 
jurídicos; investigación de la diversidad genética intraespecífica de las especies 
agroforestales peruanas; síntesis y publicación de información sobre las técnicas de 
cultivo y los beneficios, incluidos los ecológicos, de las especies agroforestales 
peruanas; medidas para fomentar que los elementos clave del programa nacional 
ambiental y agrícola reconozcan la gama completa de especies agroforestales y sus 
beneficios; y elucidación y difusión de información sobre la diversidad genética y la 
procedencia de las principales especies agroforestales introducidas. 

Palabras clave 
Agroforestería, Amazonía, Andes, Sierra, Selva, Costa, bosque seco, especies 
exóticas, recursos genéticos, especies introducidas, zonas de montaña, especies 
nativas, bosque tropical húmedo 
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Introducción 
Muchas especies agroforestales de importancia mundial son nativas de los países 
neotropicales (Tabla 1), donde los agricultores valoran y utilizan cientos de otras 
especies de importancia local, nacional o regional (Sotelo y Weber 1997; Shanley y 
Medina 2005). El Perú, en particular, es rico en recursos genéticos agroforestales 
debido al gran tamaño del país3, a su diversidad ecológica4 y a su larga historia de 
utilización y domesticación de plantas (Brack 2003). Este documento tiene dos 
objetivos: proporcionar una lista de referencia de las especies agroforestales 
peruanas, y contribuir al establecimiento de prioridades para la conservación de los 
recursos genéticos agroforestales. 

Lista de referencia de especies agroforestales peruanas 
Una lista de especies agroforestales tiene varias aplicaciones. En primer lugar, la 
agroforestería, como uso de la tierra, se superpone y, en cierto modo, trasciende a 
la agricultura y a la silvicultura; por ello, considerar las especies desde una 
perspectiva meramente agrícola o forestal puede conllevar al descuido de especies 
que no caen en una de estas dos categorías de manera natural. En segundo lugar, 
una lista sirve de referencia para proyectos de agroforestería y restauración del 
paisaje que, de otro modo, podrían no tomar en cuenta todas las opciones 
disponibles (conocer todas las opciones permite establecer prioridades de 
conservación, restauración, investigación, etc., y ayuda a no pasar por alto las 
especies de interés potencial). Por último, ayuda a comunicar la amplitud 
conceptual de la agroforestería y la diversidad de funciones que puede desempeñar 
en el uso sostenible de la tierra. En la actualidad, esa comunicación puede verse 
obstaculizada, en algunos casos, por la persistencia de conceptos estrechos de la 
agroforestería (p. ej., como una simple combinación de árboles y cultivos agrícolas). 

Este documento amplía el contenido de la publicación de Cerrón et al. (2018), que 
se limitaba a las especies nativas, para incluir las especies exóticas. La inclusión de 
especies exóticas permite considerar un número de introducciones antiguas, 
incluyendo algunas previamente (o todavía) consideradas nativas por científicos, 
practicantes o agricultores. También permite una comparación instructiva de la   

 

3 Con poco menos de 13 M km2, el Perú es el cuarto país más grande de América Latina y el más grande de los 
que se encuentran enteramente en los trópicos. 

4 De las 108 zonas de vida global de Holdridge, 84 están representadas en las tres principales regiones del país (la 
Costa, la Selva y la Sierra). 
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Tabla 1. Lista ilustrativa de especies agroforestales neotropicales de importancia a nivel 
mundial 

Nombre común Nombre científico 

Grandes cultivos alimenticios y/o comerciales 

Cacao Theobroma cacao Tussac 

Marañón Anacardium occidentale L. 

Palta  Persea americana Mill. 

Papaya  Carica papaya L. 

Caucho Hevea brasiliensis (Willd. Ex A.Juss) Müll. Arg) 

Otros cultivos alimenticios 

Açai  Euterpe oleracea Mart. 

Acerola Malpighia emarginata DC. 

Achiote  Bixa orellana L. 

Chirimoya  Annona cherimola Mill. 

Guanábana  Annona muricata L. 

Guayaba  Psidium guajava L. 

Pijuayo  Bactris gasipaes Kunth 

Pimienta de Jamaica  Pimenta dioica (L.) Merr. 

Tomate de árbol  Solanum betacea Cav. 

Zapote  Manilkara zapota (L.) P.Royen 

Cultivos energéticos 

Jatropha  Jatropha curcas L. 

Especies proveedoras de servicios agroecológicos 

Caliandra Calliandra calothyrsus Meisn. 

Erithrina, amasisa Erythrina L. spp. 

Madre de cacao, 
madreado, gliricidia 

Gliricidia sepium (Jacq.) Steud. 

Guaba  Inga edulis Mart. 

Leucaena Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 

Algarrobo Prosopis L. spp. 

Especies maderables 

Balsa, topa Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb. 

Caoba, mara Swietenia humilis Zucc. S. macrophylla King S. mahagoni (L.) Jacq. 

Ciprés mexicano  Hesperocyparis lusitanica (Mill.) Bartel 

Pino Pinus caribaea var. hondurensis (Sénécl.) W.H. Barrett & Golfari P. oocarpa 
Schiede ex Schltdl. P. patula Schiede ex Schltdl. & Cham. P. tecunumanii 
F. Schwertdf. ex Eguiluz & J.P. Perry 
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función y las características de las especies exóticas y nativas en la agroforestería 
peruana. 

Conservación de recursos genéticos agroforestales 
En el ámbito mundial, el ICRAF mantiene un banco de genes con 162 especies 
agroforestales, que incluye tanto las existencias de semillas como las plantaciones 
de campo5. Las especies neotropicales están bien representadas en esta colección 
(42 especies). Sin embargo, sólo dos especies (Bactris gasipaes y Jatropha curcas) 
se mantienen en bancos de genes de campo. Todas las demás especies, excepto 
siete, y >99% de las accesiones neotropicales individuales, son especies 
leguminosas mesoamericanas. Por consiguiente, el ICRAF (y, en particular, el 
ICRAF-América Latina) está interesado en ampliar sus existencias de especies 
neotropicales, sobre todo con respecto a especies y poblaciones agroforestales de 
América del Sur en peligro de extinción. En consecuencia, en 2017, el ICRAF inició 
un proceso de establecimiento de prioridades con el fin de orientar sus futuras 
actividades para el banco de genes en el Perú. Este documento contribuye a este 
proceso, así como a la priorización del proyecto FuenteS6, cuyo objetivo es mejorar 
la capacidad del Perú para establecer bancos de semillas con fines de restauración 
y conservación genética, y guiar las actividades de otras organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales. 

Métodos 
Este documento incluye algunos métodos utilizados por Cerrón et al. (2018), así 
como otros elementos metodológicos. 

Lista de especies agroforestales 
Al generar la lista, adoptamos una definición amplia de agroforestería, es decir, 
"cualquier especie de árbol, palma o arbusto que sea manejada activamente por los 
agricultores". Esto refleja conceptos prevalecientes; por ejemplo, que la 
agroforestería es un uso de la tierra que combina aspectos de agricultura y 
silvicultura, incluido el uso agrícola de los árboles (van Noordwijk et al 2016). 

Especies nativas o autóctonas 

En el caso de las especies autóctonas, se elaboró una lista inicial (basada en 
fuentes publicadas e inéditas) del uso de estas especies en la agricultura; 
 
5 http://www.worldagroforestry.org/products/grunew/index.php/seeds 

6 http://www.worldagroforestry.org/project/agroforestry-seed-sources-restoration-and-genetic-conservation-

fuentes 
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incluyendo libros y artículos (Brack 2003; Fernández y Rodríguez 2007; Meza y 
Cornelius 2006; Reynel y Felipe-Morales 1987; Reynel et al. 2003, 2006, 2016; 
Whaley et al. 2010a; Reynel, Pennington y Pennington 2016), bases de datos 
bibliográficas como Scopus y Google Scholar, informes inéditos (Cerrón et al. 2017; 
Robiglio et al. 2018; Valdivia-Díaz y Mathez-Stiefel 2015a, 2015b) y bases de datos 
inéditas derivadas de investigaciones anteriores del ICRAF. 

Este proceso dio lugar a una extensa lista inicial. La inclusión de muchas especies 
reflejaba más el uso que el manejo activo, excluyendo quizás, de forma arbitraria, a 
otras especies utilizadas por los agricultores. Para evitar esta arbitrariedad, se 
excluyeron aquellas especies que no cumplían con al menos uno de los siguientes 
tres criterios: 

• Utilización para servicios agroecológicos específicos (p. ej., sombra para 
cultivos perennes, cortavientos, cercas vivas, forraje para ganado) 

• Plantadas de manera regular por agricultores en pequeña escala 
• Especies domesticadas o sus congéneres silvestres 

 
La lista resultante se publicó en Cerrón et al. (2018), y se presentó o distribuyó en 
reuniones públicas7 y consultas con expertos convocados en la Selva (Pucallpa), la 
Sierra (Huancayo) y la Costa (Tumbes). La lista final de especies nativas se elaboró 
con base en los aportes recibidos, un estudio específico de la zona norte (Cerrón et 
al. 2019) y fuentes adicionales (i.e., Levis et al. 2017; Whaley et al. 2010b). 

Las especies fueron clasificadas según las principales regiones ecológicas: la 
Costa, la Sierra y la Selva. La parte montañosa de la Selva (también denominada 
“Andes tropicales”8) se clasificó como Selva; por lo tanto, las especies clasificadas 
como de la Sierra incluyen las de la cuenca del Pacífico y los valles interandinos. 

La categorización por uso de cada especie no es sencilla, ya que abarca tanto 
conceptos de producto final como de servicio agroecológico, y la mayoría de las 
especies ofrecen más de un producto o servicio. Por lo tanto, nuestras 
clasificaciones se basan en el uso principal o dominante conforme a fuentes 
anteriores, y observaciones y experiencias propias, según siguientes categorías: 
servicios agroecológicos, alimentos (frutas, especias, bebidas), madera, medicina, 
usos múltiples (cuando es difícil identificar un solo uso dominante) y “otros”. 

 

7 I Simposio Peruano de Restauración de Ecosistemas Amazónicos, Andinos y Costeros, Lima; II Congreso 
Regional de Bosques Secos, Tumbes. 

8 Similar a "selva alta" y "ceja de selva" en el Perú. 
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Por último, se identificaron las especies comerciales que aparecían en la lista oficial 
de especies madereras (Serfor 2016), y en la de especies o productos derivados de 
la Clasificación Nacional de Productos Agrícolas (MINAGRI 2016). 

Especies introducidas 

Las principales especies exóticas se identificaron a partir de los resultados del IV 
Censo Agrícola (INEI 2012)9 y de la lista oficial de especies madereras (Serfor 2016), 
ya que la mayoría de las fuentes antes mencionadas solo abarcan especies nativas. 

Denominamos “especies principales” a las listadas por Serfor o registradas por el 
censo como presentes en forma dispersa en más de 1 000 unidades agrícolas o en 
plantaciones de >100 ha (éstas últimas en unidades de <50 ha). Se utilizó la 
Clasificación Nacional de Productos Agrícolas (MINAGRI 2016) para confirmar los 
nombres científicos de las especies del censo, el cual utiliza nombres comunes. 

La lista de especies introducidas únicamente incluye las principales especies 
exóticas utilizadas en la agroforestería peruana, según los tres criterios para 
especies nativas antes mencionados. Cabe señalar que, al estar incluida en la lista 
de Serfor o MINAGRI, la especie cumple, al menos de forma implícita, con uno o 
más de los tres criterios.  

Evaluación del estado de conservación de los recursos genéticos 
Las especies agroforestales son, por definición, especies útiles para la población 
rural. Por lo tanto, el concepto de “especies agroforestales en peligro” podría 
parecer contradictorio: si un taxón se utiliza y valora, entonces puede no estar claro 
cómo o por qué puede estar en peligro. Si bien es cierto que muchas especies de 
agroforestería no están amenazadas debido a su amplio uso y propagación, hay por 
lo menos dos factores que plantean amenazas a la integridad y a la supervivencia 
continua de las especies de agroforestería. 

En primer lugar, no es sólo la especie como tal la que tiene interés y valor. La 
preocupación del presente estudio se centra en la conservación de los recursos 
genéticos, haciendo hincapié en conservar la variación dentro de la especie, 
incluyendo la variación de origen natural, de las razas y de los cultivares 
autóctonos. Esta diversidad puede verse amenazada por la destrucción del hábitat 

 

9 Específicamente, “Cuadro N.º 044: Cultivos permanentes, por tamaño de unidades agropecuarias, según grupo, 
cultivo y tipo de agricultura, 2012”; y “Cuadro N.º 046: Árboles frutales en forma dispersa, por tamaño de 
unidades agropecuarias, según nombre, numero de árboles y unidades agropecuarias, 2012”. 
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debido al cambio de uso de la tierra10, o a la fragmentación en partes o en toda la 
zona de distribución de las especies o, en el caso de los cultigen (sensu, Spencer y 
Cross 200711), por el desplazamiento de las variedades tradicionales y los cambios 
en las preferencias de los consumidores. 

En segundo lugar, la recolección insostenible puede conducir a extinciones locales. 
Las especies útiles o valiosas suelen ser objeto del manejo no sostenible. Pueden 
prevalecer las necesidades a corto plazo o los intereses de las élites locales (p. ej., 
en el caso de las especies de maderas preciosas). 

La evaluación del estado de conservación se basó en la lista oficial actualizada de 
especies de plantas peruanas en peligro de extinción (MINAGRI 2016), y se 
complementó con la información de guías dendrológicas (Reynel et al, 2003, 2006), 
las observaciones y los conocimientos de los autores, y los comentarios sobre 
Cerrón et al. (2018), entre otros. 

No se evaluó el estado de conservación de las especies exóticas porque, por 
definición, no tienen poblaciones naturales en el país. Sin embargo, se mencionan 
brevemente algunos aspectos relacionados con su diversidad genética. 

Resultados 
Especies agroforestales 
Se registró un total de 238 especies agroforestales (nativas y exóticas) de 59 
familias botánicas. 

Especies nativas 

Se registraron 185 especies nativas en 56 familias botánicas: 33 especies en la 
Costa, 76 en la Sierra y 96 en la Selva12. Las familias más frecuentes fueron las 
Fabaceae (39 especies), las Asteraceae (14 especies) y las Solanaceae (12 
especies). Las especies nativas están enumeradas por familia botánica y nombre 
científico en el Apéndice A (Tabla A1). En la Tabla A2, las especies se enumeran por 
nombre común. 

 

10 Gran parte del bosque nativo de la cuenca del Pacífico, situado en la zona altoandina por debajo del límite de 
altitud para el crecimiento de los árboles, se reduce ahora a pequeñas zonas relictas. Además, aunque gran parte 
de la vasta selva amazónica del Perú está intacta, algunas zonas, como la región de San Martín, están muy 
deforestadas, mientras que la deforestación anual en la Amazonía peruana es del orden de 100.000 ha. En el 
bosque seco costero, la deforestación es proporcionalmente mayor que en el Amazonas. 

11 Una planta cuyo origen o selección se debe principalmente a la actividad humana intencional. 

12 Los números no suman 185 porque algunas especies aparecen en más de un área. 
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De los usos dominantes, el más común fue servicios agroecológicos (53 especies), 
seguido por usos múltiples (50), madera (39) y alimentos (31) (Figura 1). En la Figura 
2 se presenta el número de especies por uso y región. Las cifras ocultan la 
versatilidad de la mayoría de las especies (p. ej., más de la mitad de las especies 
reportan algunos usos medicinales). 

Setenta de las 185 especies nativas fueron clasificadas como comerciales: 40 
debido a su inclusión en la lista Serfor de especies madereras comerciales, 20 
debido a su inclusión en la clasificación nacional de productos agrícolas, y 10 que 
estaban en ambas listas. 

 

 
Número de especies por uso (se excluyó la 
categoría “Otros”, con tres especies) 

Figura 1. Usos dominantes de especies agroforestales nativas del Perú. 

Especies exóticas 

Se registraron 53 especies exóticas (Tabla A3): 45 especies productoras de frutas o 
nueces, 6 especies maderables (eucaliptos y pinos) y 2 especies agroindustriales 
(café y palma aceitera). Las 45 especies comestibles incluyen 10 especies de la 
familia Rosaceae (principalmente Prunus spp.) y 14 de la familia Rutaceae, 
incluyendo 13 del género Citrus. Están representadas las especies nativas de todos 
los continentes, excepto la Antártida. Sin embargo, alrededor del 75% son 
originarias de América del Norte (sobre todo de Mesoamérica) o Asia (Figura 3). 
Algunas especies exóticas americanas estaban presentes en el Perú antes de la 
invasión española y, a menudo, han sido consideradas nativas del Perú (ver Brack 
2003). La distribución de las especies alimenticias y madereras por región se 
muestra en la Figura 4. 
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Especies alimenticias Especies maderables 

  
Especies proveedoras de servicios agroecológicos Especies de uso múltiple 

Se excluyeron las especies medicinales y la categoría “Otros” 

Figura 2. Número de especies por uso dominante y región 

 
Oceanía incluye Australasia; América del Norte incluye 
Mesoamérica y el Caribe)13 

Figura 3. Lugar de origen de especies agroforestales introducidas al Perú, clasificadas 
según el Geoesquema de las Naciones Unidas14 

 
 

13 Los totales no suman 53 porque algunas especies son nativas de más de una de las regiones de la ONU. 

14 Modificado por la presentación separada de América del Norte y del Sur. 
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Especies alimenticias Especies maderables 

Figura 4. Distribución de las especies alimenticias y maderables introducidas por región 

Estado de conservación de recursos genéticos 
Se clasificaron 40 especies nativas como amenazadas: 8 de la Costa (Tabla A4), 17 
de la Sierra (Tabla A5) y 19 de la Selva (Tabla A615). 

Discusión 
Especies agroforestales nativas 
Nuestras listas incluyen muchas especies conocidas de las tres regiones; por 
ejemplo, aguaje (Mauritia flexuosa), algarrobo (Prosopis pallida y P. limensis), aliso 
(Alnus acuminata), caoba (Swietenia macrophylla), castaña (Bertholettia excelsa), 
guaba (Inga edulis), lúcuma (Pouteria lucuma), palo santo (Bursera simaruba), 
pijuayo (Bactris gasipaes), sauco (Sambucus peruviana), shiringa (Hevea 
brasiliensis), tara (Tara spinosa) y uña de gato (Uncaria tomentosa).  

Todas las especies anteriores (y otras cincuenta más) están incluidas en la Lista 
Oficial de Especies Maderables, en la Clasificación de Productos Agrícolas o en 
ambas. Se considera que son las especies con más posibilidades de ser 
seleccionadas para proyectos agroforestales, de reforestación o de restauración. 
Sin embargo, muchas especies agroforestales importantes de nuestras listas no 
estén incluidas en esas dos categorizaciones oficiales (p. ej., docenas de especies 
proveedoras de servicios agroecológicos y de uso múltiple). Además, subraya la 
importancia de aclarar los objetivos antes de seleccionar las especies para 
proyectos de agroforestería, reforestación o restauración. 

Nuestro inventario de especies ilustra la diversidad de la práctica agroforestal 
peruana, y cómo el uso de las especies se relaciona con los contextos sociales y 

 

15 Suman más de 40 porque algunas especies son amenazadas en más de una región. 
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ambientales. El efecto del medio ambiente en las especies utilizadas se puede 
observar en los números y tipos de especies nativas de la Costa, la Sierra y la 
Selva. 

El número de especies es mayor en la Selva, intermedio en la Sierra y menor en la 
Costa. Esta tendencia es, en parte, “impulsada por la oferta”, ya que el número de 
especies nativas de flora es mucho mayor en la Selva que en la Sierra, y mayor en 
la Sierra que en las condiciones muy secas de la Costa. La tendencia también está 
“impulsada por la oportunidad”, ya que las condiciones (agro)ecológicas de la 
Costa, en particular, imponen límites estrictos a la variedad de especies que pueden 
emplearse, sobre todo sin irrigación. De lo anterior, se esperaría un mayor número 
de especies agroforestales en la Selva que en la Costa o la Sierra. Si bien esta es la 
tendencia, las diferencias en el número de especies en las tres regiones son 
menores de lo que podría esperarse en función de su respectiva riqueza florística.  

En términos de los números reportados, la relativa uniformidad de los números de 
especies se debe a la similitud en los números de árboles de uso múltiple y de 
servicios agroecológicos en la Selva y la Sierra (y, en menor medida, en la Costa); 
mientras que los números de árboles alimenticios y maderables en la Selva son 
mayores que en la Sierra o la Costa. Lo anterior refleja, posiblemente, el número de 
especies de árboles que sería factible incorporar a las prácticas agrícolas o que las 
familias productoras utilizan regularmente. Si bien algunas especies podrían no 
llegar a ser consideradas como importantes, como grupo cumplen varias funciones 
muy significativas.  

En la Selva, hay cientos de especies de árboles que podrían ser utilizadas por los 
agricultores, muchas de las cuales son intersustituibles (Sotelo-Montes y Weber 
1997). Nuestra metodología ha capturado un subconjunto de especies más 
comunes o de uso más común en la Selva. Por el contrario, debido al menor 
número de especies en la Sierra y la Costa, las especies individuales son más 
propensas a ser ampliamente usadas y reconocidas. Si bien, con nuestra 
metodología, los números de especies agroforestales de uso común en la Selva y la 
Sierra son similares (al compararlos con sus respectivas riquezas de especies 
florísticas), en la Selva existe un reservorio de otras especies que podrían ser 
usadas de manera similar. 

Especies exóticas 
El uso de muchas importantes especies introducidas en la agroforestería peruana 
se puede explicar por dos factores principales. Primero, la gran diversidad de 
(agro)ecologías peruanas, que corresponden a nichos para especies exóticas de un 
amplio rango de condiciones ambientales naturales. En segundo lugar, la evidente 
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utilidad en la chacra y el comercio de todas las especies enumeradas (excepto los 
eucaliptos y los pinos, por ser domesticadas). Muchas especies están ampliamente 
distribuidas en países de todo el mundo, y sería extraño que el Perú fuera una 
excepción. 

No es inusual que, en los países neotropicales, incluido el Perú, se critique el uso de 
especies exóticas; es decir, considerando la amplia diversidad de especies nativas 
disponibles. La crítica al uso de algunas especies en algunos sitios o micrositios 
está bien fundada (p. ej., el uso de “opciones fáciles” en proyectos de reforestación 
y similares, como el eucalipto o el pino, que están ampliamente disponibles y son 
muy conocidas). Sin embargo, muchas de las especies exóticas enumeradas, de las 
cuales el 85% son especies alimenticias, tienen propiedades únicas y no son 
sustituibles por otras especies. Inclusive, su éxito en satisfacer las necesidades 
comerciales y de subsistencia podría justificar una mayor promoción de especies 
nativas que prometan tener un éxito similar. Dicha promoción sería parte de una 
agenda de diversificación, en lugar de una agenda asociada al reemplazo de 
especies exóticas ampliamente utilizadas. 

Estado de conservación 

Especies nativas 

En total, el 21% de las especies nativas incluidas en la lista se consideran 
amenazadas; disminuyendo de forma proporcional en la Costa (26%), la Sierra 
(22%) y la Selva (18%), quizás debido a los diferentes grados de pérdida de hábitat. 
Cada especie incluida en la lista está en peligro en al menos parte de su 
distribución. No obstante, como base para la priorización de las actividades de 
conservación, destacamos que es necesario tener en cuenta una serie de 
consideraciones. 

Primero, puede ser que la inclusión de algunas especies en los listados oficiales 
peruanos refleje una amplia conciencia o utilidad de determinadas especies. Por 
ejemplo, el palo santo (Bursera graveolens) es una especie icónica del norte del 
Perú, cuya tala ilegal ha sido reportada en los medios de comunicación peruanos16. 
Sin embargo, recientes estudios ecológicos en el bosque seco de Lambayeque 
encontraron que B. graveolens era la segunda especie más común en 186 
transectos17. Esto no quiere decir que B. graveolens no esté en peligro, sino más 

 
16 https://elcomercio.pe/peru/piura/piura-autoridades-decomisan-15-toneladas-de-palo-santo-de-procedencia-

ilegal-noticia/  

17 Comunicación personal de Tobias Fremout a Cornelius y Cerrón, 13.19.19. 



 
 

 

12 

bien que otras especies no incluidas en la lista y menos visibles pueden estar igual 
o más amenazadas. 

Segundo, el caso del algorrobo (Prosopis limensis y Prosopis pallida) requiere ser 
mencionado. Su inclusión en la lista de especies en peligro (crítico) quizás refleja la 
actual alta incidencia del síndrome de muerte regresiva. Aunque la amenaza del 
síndrome al algarrobo es real, debe aclararse que los árboles sanos de algarrobo 
todavía son abundantes en la Costa. 

Tercero, la lista de especies en peligro incluye pocas especies domesticadas. 
Algunos casos para los cuales hay más información (p. ej., Pouteria spp. y 
Theobroma spp.) podrían haberse incluido en la lista. 

Finalmente, la falta de información sobre diversidad intraespecífica en las tres 
regiones implica que estas listas representan estimaciones mínimas del número de 
especies agroforestales amenazadas. Existe el supuesto de que las poblaciones no 
están muy diferenciadas, pero es poco probable que esto sea correcto. Las 
consecuencias de ignorar una posible diferenciación genética podrían ser mucho 
mayores cuando se ha perdido gran parte del área de distribución de una especie 
determinada o un tipo de hábitat distintivo. La preocupación por la falta de 
información sobre la diversidad genética también se aplica a las especies 
domesticadas. Parece poco probable que la población de pijuayo de Pampa 
Hermosa sea la única raza local en peligro de extinción de las especies 
agroforestales nativas del Perú (p. ej., existen variedades de Theobroma bicolor con 
diferentes morfologías del fruto, pero desconocemos su estado de conservación).  

Una lista definitiva de especies agroforestales cuyos recursos genéticos estén 
amenazados requeriría mucha más información y análisis, tanto de la estructura 
genética como de la ecología reproductiva. De hecho, la falta de información sobre 
la situación de las especies, aunque en sí misma no sea indicativa de especies en 
peligro de extinción, puede considerarse un motivo de preocupación.  

Especies introducidas 

Como se ha indicado antes, no pretendemos presentar información sobre el estado 
genético de las especies introducidas. Sin embargo, un estudio de la base genética 
de las especies introducidas sería de gran interés y podría contribuir a evitar 
problemas genéticos (p. ej., debido a la endogamia o a la falta de respuesta al 
cambio climático) y a mejorar la productividad. En las especies frutales, dicho 
estudio podría caracterizar el alcance y la distribución de las variedades comunes 
injertadas, así como la diversidad genética y las características de cualquier raza 
local. En el caso de las especies maderables (Eucalyptus, Corymbia y Pinus), sería 
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beneficioso disponer de mejor información sobre la procedencia del material que se 
utiliza actualmente.  

Conclusiones y recomendaciones 
Hemos identificado 185 especies leñosas nativas del Perú que cumplen nuestros 
criterios para ser definidas como especies agroforestales. Entre ellas, se encuentran 
especies frutales, maderables, de uso múltiple, proveedoras de servicios 
agroecológicos y medicinales, de la Costa, la Sierra y la Selva.  

Sugerimos que el personal a cargo de proyectos que promuevan la agroforestería, 
la reforestación o la restauración sea consciente del uso que hacen los agricultores 
de esta amplia gama de especies y que, en el diseño y la ejecución de los 
proyectos, consideren sistemáticamente cuál de estas especies satisfará mejor los 
objetivos de los agricultores y del proyecto.  

También hemos enumerado 53 importantes especies agroforestales introducidas y 
sugerimos que el personal a cargo de los proyectos las examine sistemáticamente; 
en particular, en lo que respecta a su potencial para generar ingresos. No obstante, 
los profesionales deben evitar la opción fácil de usar especies exóticas 
ampliamente disponibles cuando las especies nativas son más adecuadas. Esta 
recomendación no debe interpretarse como un apoyo a las prácticas insostenibles 
con las que suelen asociarse algunas especies –las especies introducidas, al igual 
que las especies nativas, pueden emplearse como parte de una práctica 
agroecológica bien diseñada. 

Asimismo, hemos incluido en la lista, de manera provisional, 40 especies 
candidatas a intervenciones de conservación genética. Cuatro de ellas están en 
peligro de extinción crítico, según la clasificación de MINAGRI: Loxopterygium 
huasango (en la Costa), Bursera graveolens (en la Costa y la Sierra), Prosopis 
limense (en la Costa) y Cedrela angustofolia (en la Sierra y la Selva). 

El establecimiento de fuentes de semillas es un enfoque eficaz para facilitar un uso 
más amplio de las especies agroforestales peruanas y conservar las que se 
consideran amenazadas. En este sentido, el estado de conservación es sólo uno de 
los muchos criterios relevantes en la planificación y priorización de la conservación 
multifuncional ex situ y las unidades de producción de semillas. Otros criterios 
incluyen: demanda local de semillas y plántulas, costo-eficiencia de las 
intervenciones, y existencia y condición de las fuentes de semillas establecidas. 
Estos criterios también deben tenerse en cuenta al planificar las intervenciones. 
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Con base en estas y otras consideraciones mencionadas en el texto, 
recomendamos las siguientes acciones a los agentes gubernamentales y no 
gubernamentales: 

1. Establecer o consolidar fuentes de semillas o bancos de genes de especies 
agroforestales peruanas en peligro de extinción (en particular, las 40 especies en 
peligro de extinción enumeradas en este documento). 

2. Establecer o consolidar las fuentes locales de semillas de la amplia gama de 
especies agroforestales pertinentes para diferentes localidades o agroecologías, y 
aclarar la situación de estas semillas conforme a la legislación y a otros 
instrumentos jurídicos del Perú. 

3. Seguir investigando la diversidad genética intraespecífica de las especies 
agroforestales silvestres y domesticadas del Perú, incluida su distribución espacial 
con respecto a la pérdida de hábitat, como base para identificar los recursos 
genéticos agroforestales amenazados. 

4. Difundir la lista de especies agroforestales peruanas, con el fin de promover la 
utilización de especies adecuadas para las necesidades y oportunidades de los 
agricultores. 

5. Investigar, sintetizar y publicar información sobre las técnicas de cultivo y los 
beneficios (incluidos los ecológicos) de las especies agroforestales peruanas.  

6. Garantizar que los elementos clave del programa nacional ambiental y agrícola 
(p. ej., PNREST, NDC, Plan de Acción sobre la Diversidad Biológica) reconozcan 
toda la gama de especies agroforestales y sus beneficios, y que éstos se reflejen en 
los planes operacionales correspondientes. 

7. Aclarar y facilitar información sobre la diversidad genética y la procedencia de las 
principales especies de agroforestería introducidas. 
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Apéndice A. Listadas de Especies 

Agroforestales 
Tabla A1. Especies agroforestales nativas del Perú con usos dominantes y 
principal(es) región(es) de uso 
Tabla A2. Especies agroforestales nativas del Perú por nombre común 
Tabla A3. Especies agroforestales introducidas en el Perú por región(es) 
principal(es) de cultivo y origen  
Tabla A4. Especies agroforestales amenazadas de la Costa peruana 
Tabla A5. Especies agroforestales amenazadas de la Sierra peruana 
Tabla A6. Especies agroforestales amenazadas de la Selva peruana 
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Tabla A1. Especies agroforestales nativas del Perú con usos dominantes y principal(es) región(es) de uso 

Especie y Familia (a en lista de especies comerciales 
maderables; b en Clasificación Nacional de Productos 

Agrarios) 

Nombre(s) común(es), uso dominante (A=alimento, 
E=medicinal, M=madera, S=servicios agroecológicos, 

U=múltiple, O=otro) 

Región(es) de uso 

Costa Sierra Selva 

ANACARDIACEAE    

Haplophorus peruviana Engl. C’assi, ccashi jassi, M  1  

Loxopterygium huasango Spruce ex Engl.a  Hualtaco, U 1   

Schinus molle L. Molle, U 1 1  

Spondias mombin L. Ubos, A   1 

ANNONACEAE    

Annona muricata L.b Guanábano, A   1 

Guatteria hyposericea Diels a Carahuasca, U    1 

Rollinia mucosa (Jacq.) Baill. Anona, nona, A   1 

APOCYNACEAE    

Cascabela thevetia (L.) Lippold Trompetilla, U    1 

Vallesia glabra (Cav.) Link Cuncun, U  1   

AQUIFOLIACEAE    

Ilex guayusa Guayusa, huayusa, A   1 

ARALIACEAE    

Oreopanax oroyanus Harms Aaqui-maqui, M  1  

Phytelephas macrocarpa Ruiz & Pav.Yarina, tagua, marfil 
vegetal, U 1Astrocaryum murumuru Mart.Huicungo, 
chonta, A1Attalea butyracea (Mutis ex L.f.) 
Wess.BoerShapaja, shebón, U 1Attalea phalerata Mart. ex 
Spreng.Shapaja, U 1Bactris gasipaes Kunth bPijuayo, 
A1Mauritia flexuosa L. b 

Aguaje, A   1 

Tabla A1. Especies agroforestales nativas del Perú con usos dominantes y principal(es) región(es) de uso (continuación) 

Especie y Familia (a en lista de especies comerciales 
maderables; b en Clasificación Nacional de Productos 

Agrarios) 

Nombre(s) común(es), uso dominante (A=alimento, 
E=medicinal, M=madera, S=servicios agroecológicos, 

U=múltiple, O=otro) 

Región(es) de uso 

Costa Sierra Selva 
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 ASTERACEAE    

Ambrosia arborescens Mill. Malco, marco, U  1 1  

Baccharis salicina Torr. & A. Gray Chilca, chilco macho, E 1 1  

Baccharis tricuneata (L.f.) Pers. Chilca, tayanku, U   1  

Barnadesia dombeyana Less. Yauli, S  1  

Barnadesia horrida Muschl. Yauli, S  1  

Barnadesia polyacantha Wedd. Yauli, S  1  

Gynoxis calyculiolvens Hieron. Japur, japru, U   1  

Gynoxys jelskii Hieron. Japur, S  1  

Gynoxys longifolia Sch.Bip. ex Wedd. Oque-oque, U   1  

Gynoxys macfrancisci Cuatrec. Japur, S  1  

Mutisia acuminata Ruiz & Pav. Chinchilcuma, S  1  

Ophryosporus chilca (Kunth) Hieron. Pilhuish, S 1 1  

Tessaria integrifolia Ruiz & Pav. Pájaro, bobo, huapariu, tseco, E 1 1  

Verbesina hastifolia S.F. Blake Putka, S  1  
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Tabla A1. Especies agroforestales nativas del Perú con usos dominantes y principal(es) región(es) de uso 

Especie y Familia (a en lista de especies comerciales 
maderables; b en Clasificación Nacional de Productos 

Agrarios) 

Nombre(s) común(es), uso dominante (A=alimento, 
E=medicinal, M=madera, S=servicios agroecológicos, 

U=múltiple, O=otro) 

Región(es) de uso 

Costa Sierra Selva 
BERBERIDACEAE    

Berberis cliffortioides Diels Chejche, S  1  
Berberis lutea Ruiz & Pav. Chejche, S   1 

BETULACEAE    
Alnus acuminata Kunth a Aliso, M  1  

BURSERACEAE    
Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch. a Palo santo, E 1 1  

BIGNONIACEAE    
Crescentia cujete L. Huingo, tútumo, U  1  1 
Handroanthus chrysanthus (Jacq.) S.O. Grose a Tahuarí, M   1 
Handroanthus ochraceus (Cham.) Mattos a Tahuarí colorado, M   1 
Handroanthus serratifolius (Vahl) S.O. Grose a 
 

Tahuarí amarillo, M   1 
Jacaranda copaia (Aubl.) D.Don a Huamansamana, M   1 
Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth Huaranhuai, U    1 

BIXACEAE    
Bixa orellana L. b Achiote, A 1  1 

BORAGINACEAE    
Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken a Añayo caspi, chullachaqui, laurel, M   1 
Cordia iguaguana Melch. ex I.M.Johnst. Iguaguana, S  1  
Cordia lutea Lam. Sanguarco, chánguano, S  1   
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Tabla A1. Especies agroforestales nativas del Perú con usos dominantes y principal(es) región(es) de uso (continuación) 

Especie y Familia (a en lista de especies comerciales 
maderables; b en Clasificación Nacional de Productos 

Agrarios) 

Nombre(s) común(es), uso dominante (A=alimento, 
E=medicinal, M=madera, S=servicios agroecológicos, 

U=múltiple, O=otro) 

Región(es) de uso 
Costa Sierra Selva 

CALOPHYLLACEAE    
Calophyllum brasiliense Cambess. a Palo asufre, lagarto caspi, M   1 

CANNABACEAE    
Trema micrantha (L.) Blume Aadijo, S   1 

CAPPARACEAE    
Beautempsia avicenniifolia (Kunth) Gaudich. Vichayo, guayabito de los gentiles, U 1   
Colicodendron scabridum (Kunth) Seem. Sapote, U  1 1  

CALCEOLAREACEAE    
Calceolaria linearis Ruiz & Pav. Zapatito, globito, romero silvestre, S  1  

CAPRIFOLIACEAE  1  
Sambucus peruviana Kunth b Sauco, A  1  

CARICACEAE    
Vasconcellea candicans (A. Gray) A.DC. Mito, papaya silvestre, A  1  
Vasconcellea pubescens A.DC. b Papayuela, A  1 1 

CELASTRACEAE    
Maytenus andicola Loes. Paltay-paltay, U    1 

COMBRETACEAE    
Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) Exell a Yacushapana, M   1 
Terminalia oblonga (Ruiz & Pav.) Steud. a Yacushapana, M   1 
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Tabla A1. Especies agroforestales nativas del Perú con usos dominantes y principal(es) región(es) de uso (continuación) 

Especie y Familia (a en lista de especies comerciales 
maderables; b en Clasificación Nacional de Productos 

Agrarios) 

Nombre(s) común(es), uso dominante (A=alimento, 
E=medicinal, M=madera, S=servicios agroecológicos, 

U=múltiple, O=otro) 

Región(e) de uso 
Costa Sierra Selva 

ERICACEAE    
Cavendishia bracteata (Ruiz & Pav. Ex J. St. Hil.) Hoerold Manzanilla, U   1  
Gaultheria myrsinoides Kunth Alaywilli, piki piqchana, U   1  

ERYTHROXYLACEAE    
Erythroxylum coca Lam. b Coca, O (stimulant)  1 1 
Erythroxylum novogranatense (D. Morris) Hieron. Coca, O (stimulant)  1  

ESCALLONIACEAE    
Escallonia myrtilloides L.f. Chachacomo, U   1  
Escallonia resinosa (Ruiz & Pav.) Pers. Chachacomo, M  1  

EUPHORBIACEAE    
Caryodendron orinocense H. Karst. Metahuayo, A   1 
Croton draconoides Mueller Arg Sangre de grado, E   1 
Hevea brasiliensis (Willd. ex A. Juss.) Müll.Arg. b Shiringa, O (latex)   1 
Sebastiania obtusifolia Pax & K. Hoffm. Vinagrillo, S  1  

FABACEAE    
Acacia loretensis J.F. Macbr. a Pashaco, M    1 
Albizia multiflora (Kunth) Barneby & J.W. Grimes Angolo, S 1 1 1 
Albizia niopoides (Spruce ex Benth.) Burkart a 
 

Pashaco amarillo, S  1  
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Tabla A1. Especies agroforestales nativas del Perú con usos dominantes y principal(es) región(es) de uso (continuación) 

Especie y Familia (a en lista de especies comerciales 
maderables; b en Clasificación Nacional de Productos 

Agrarios) 

Nombre(s) común(es), uso dominante (A=alimento, 
E=medicinal, M=madera, S=servicios agroecológicos, 

U=múltiple, O=otro) 

Región(es) de uso 

Costa Sierra Selva 

FABACEAE    

Amburana cearensis (Allemão) A.C. Smith a  Ishpingo, M   1 

Andira inermis (Wright) DC. Varzea, M   1 

Caesalpinia paipai Ruiz & Pav. 
 

Charán, U  1   

Cedrelinga catenaeformis (Ducke) Ducke a Tornillo, M   1 

Dipteryx micrantha Harms a Shihuahuaco, M   1 

Erythrina edulis Micheli b Pisonay, pajuro, poroto, U   1  

Erythrina falcata Benth. Pisonay, U   1  

Erythrina poeppigiana (Walp.) O.F.Cook Amasisa eritrina, S   1 

Erythrina ulei Harms Eritrina, amasisa, pisonay, oropel, S   1 

Geoffroea spinosa Jacq. Almendro, S 1   

Inga adenophylla Pittier Pacae, shimbillo, pacae mono, S   1 

Inga densiflora Benth. Pacae, S   1 

Inga edulis Mart. b Guaba, guabilla, pairajo, pacae soga, S   1 

Inga feuillei DC. Pacae, S 1 1  

Inga oerstediana Benth. Pacae, guaba, S   1 

Inga semialata (Vell.) C. Mart. Pacae, guaba, ajo ajo, S   1 

Inga spectabilis (Vahl) Willd. Guaba, pacae machete, S   1 

Inga thibaudiana DC. Shimbillo, S   1 

Inga velutina Willd. Shimbillo, pacae peludo, S   1 

Leucaena trichodes (Jacq.) Benth. Chapra, chamba, S  1  
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Tabla A1. Especies agroforestales nativas del Perú con usos dominantes y principal(es) región(es) de uso (continuación) 

Especie y Familia (a en lista de especies comerciales 
maderables; b en Clasificación Nacional de Productos 

Agrarios) 

Nombre(s) común(es), uso dominante (A=alimento, 
E=medicinal, M=madera, S=servicios agroecológicos, 

U=múltiple, O=otro) 

Región(es) de uso 
Costa Sierra Selva 

FABACEAE    
Machaerium inundatum (Benth.) Ducke a Pashaco, S   1 
Macrolobium acaciifolium (Benth.) Benth. a Pashaco, M   1 
Parkinsonia aculeata L. Uña de gato, palo verde, E 1   
Parkinsonia praecox (Ruiz & Pav. Ex Hook. & Arn) Harms Rompe trapo, U  1   
Prosopis juliflora (Sw.) DC. Algarrobo, S  1  
Prosopis limensis Benth.1 Huarango, algarrobo, U  1   
Prosopis pallida (Willd.) Kunth1 a Algarrobo, U  1   
Schizolobium amazonicum Ducke a b Pino chuncho, pashaco, M   1 
Senegalia polyphylla (DC.) Britton & Rose Pashaco, S  1  
Senegalia weberbaueri (Harms) Seigler & Ebinger Atash, S  1  
Senna birostris (Vogel) H.S. Irwin & Barneby Mutuy, pacte, U  1 1  
Senna multiglandulosa (Jacq.) H.S.Irwin & Barneby Mutuy, S  1  
Spartium junceum L. Retama, S  1  
Tara spinosa (Molina) Britton & Rose a b Tara, taya, tanino, U  1 1  
Vachellia macracantha (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Seigler & 
Ebinger 

Espino, faique, U  1 1  
FLACOURTIACEAE    

Xylosma tessmannii Sleumer Huanganam, palupero, christo-casha, S   1 
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Tabla A1. Especies agroforestales nativas del Perú con usos dominantes y principal(es) región(es) de uso (continuación) 

Especie y Familia (a en lista de especies comerciales 
maderables; b en Clasificación Nacional de Productos 

Agrarios) 

Nombre(s) común(es), uso dominante (A=alimento, 
E=medicinal, M=madera, S=servicios agroecológicos, 

U=múltiple, O=otro) 

Región(es) de uso 

Costa Sierra Selva 

GROSSULARIACEAE    

Ribes cuneifolium Ruiz & Pav. Yanacanchi, S  1  

Ribes viscosum Cels ex Dum.Cours. Yanahara, U   1 1 

HYPERICACEAE    

Vismia baccifera (L.) Planch. & Triana Pichirina, S   1 

ICACINACEAE    

Poraqueiba sericea Tul. b Umarí, A   1 

JUGLANDACEAE    

Juglans neotropica Diels a b Nogal, M  1 1 

LAMIACEAE    

Vitex pseudolea Rusby Paliperro, U     1 

LAURACEAE    

Aniba robusta (Klotzsch & H. Karst. ex Meisn.) 
Mez a b 

Moena amarilla, M   1 

Nectandra reticulata Mez Laurel, moena, M   1 

Ocotea cernua (Nees) Mez a Moena, M   1 

LECYTHIDACEAE    

Bertholletia excelsa Bonpl. a b Castaña, A   1 

Grias neuberthii J.F.Macbr. Sachamango, chope, A   1 

Grias peruviana Miers Sachamango, A   1 
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Tabla A1. Especies agroforestales nativas del Perú con usos dominantes y principal(es) región(es) de uso (continuación) 

Especie y Familia (a en lista de especies comerciales 
maderables; b en Clasificación Nacional de Productos 

Agrarios) 

Nombre(s) común(es), uso dominante (A=alimento, 
E=medicinal, M=madera, S=servicios agroecológicos, 

U=múltiple, O=otro) 

Región(es) de uso 

Costa Sierra Selva 

MALPIGHIACEAE    

Bunchosia armeniaca (Cav.) DC. Ciruelo de fraile, cansa boca, A 1  1 

Byrsonima crassifolia (L.) Kunth Indano, A   1 

MALVACEAE    

Ceiba lupuna P.E. Gibbs & Semir a b Hiumba blanca, M   1 

Ceiba pentandra (L.) Gaertn. a Lupuna, huimba, lupuna blanca, M   1 

Ceiba samauma (Mart. & Zucc.) K. Schum a Huimba, lupuna, huimba negra, M   1 

Ceiba trischistandra (A.Gray) Bakh. Ceibo, U  1   

Eriotheca ruizii (K.Schum.) A.Robyns Pasallo, U  1   

Guazuma crinita Mart. a Bolaina, bolaina blanca, M   1 

Guazuma ulmifolia Lam. a Bolaina, bolaina negra, U   1 1 

MALVACEAE    

Matisia cordata Bonpl. a Sapote, A   1 

Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb. a Topa, palo de balsa, M   1 

Theobroma bicolor Humb. & Bonpl. Macambo, A   1 

Theobroma cacao Tussac. b Cacao, cacao silvestre, A   1 

Theobroma speciosum Willd. ex Spreng. Cacao sacha, A   1 

MELASTOMATACEAE    

Brachyotum naudinii Triana Jaiajsiqui, gauintsaj, S  1  
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Tabla A1. Especies agroforestales nativas del Perú con usos dominantes y principal(es) región(es) de uso (continuación) 

Especie y Familia (a en lista de especies comerciales 
maderables; b en Clasificación Nacional de Productos 

Agrarios) 

Nombre(s) común(es), uso dominante (A=alimento, 
E=medicinal, M=madera, S=servicios agroecológicos, 

U=múltiple, O=otro) 

Región(es) de uso 

Costa Sierra Selva 

MELIACEAE    

Cabralea canjerana (Vell.) Mart. Cacharana, cedro macho, cedro masha, requia negra, M   1 

Carapa guianensis Aubl. a Requia, andiroba, U    1 

Cedrela angustifolia DC.1 a Cedro de altura, cedro, M  1 1 

Cedrela fissilis Vell. a Cedro, M   1 

Cedrela odorata L. a Cedro, M   1 

Swietenia macrophylla King a b Caoba, M   1 

MORACEAE    

Brosimum alicastrum Sw. a Panguana, manchinga, U    1 

MUNTINGIACEAE    

Muntingia calabura L. Cerezo, U    1 

MYRTACEAE    

Eugenia stipitata McVaugh b Arazá, A   1 

Campomanesia lineatifolia Ruiz & Pav. b Palillo, A   1 

Myrciaria dubia (Kunth) McVaugh b Camu-camu, A   1 

ONAGRACEAE    

Fuchsia abrupta I.M.Johnst. Ucrush, S  1  
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Tabla A1. Especies agroforestales nativas del Perú con usos dominantes y principal(es) región(es) de uso (continuación) 

Especie y Familia (a en lista de especies comerciales 
maderables; b en Clasificación Nacional de Productos 

Agrarios) 

Nombre(s) común(es), uso dominante (A=alimento, 
E=medicinal, M=madera, S=servicios agroecológicos, 

U=múltiple, O=otro) 

Región(es) de uso 

Costa Sierra Selva 

 PODOCARPACEAE    

Podocarpus oleifolius D. Don a b Olivo, saucecillo, ulcumano, M   1 

Prumnopitys montana (Humb. & Bonpl. ex Willd.) de Laub. Romerillo hembra, ulcumano, S   1 

Retrophyllum rospigliosii (Pilg.) C.N. Page a Ulcumano, aserillo, romerillo macho, diablo fuerte, M   1 

POLEMONIACEAE    

Cantua buxifolia Juss. ex Lam Cantuta, U   1  

POLYGONACEAE    

Monnina salicifolia Ruiz & Pav. Upraychucro, S  1  

RHAMNACEAE    

Colletia spinosissima J.F.Gmel. Chichi, roque, S  1  

Colubrina glandulosa G. Perkins Shaina, bolaina negra, M   1 

Scutia spicata (Humb. & Bonpl. Ex Willd.) Weberb. Negrita, uña de gato, S 1   

ROSACEAE    

Hesperomeles cuneata Lindl.  Caputo, U   1  

Hesperomeles lanuginosa Ruiz & Pav. ex Hook. a Manzanito, mayu, S   1 

Polylepis incana Kunth a Quinual, yagual, quinual, U   1  

Polylepis racemosa Ruiz & Pav. a Quinual, U   1  

Rubus praecox Bertol. Zarzamora, S  1  
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Tabla A1. Especies agroforestales nativas del Perú con usos dominantes y principal(es) región(es) de uso (continuación) 

Especie y Familia (a en lista de especies comerciales 
maderables; b en Clasificación Nacional de Productos 

Agrarios) 

Nombre(s) común(es), uso dominante (A=alimento, 
E=medicinal, M=madera, S=servicios agroecológicos, 

U=múltiple, O=otro) 

Región(es) de uso 

Costa Sierra Selva 

RUBIACEAE    

Calycophyllum spruceanum (Benth.) Hook.f. ex K. Schum. a b Capirona, capirona negra, M   1 

Genipa americana L. Huito, U     1 

Uncaria guianensis (Aubl.) J.F.Gmel. 
 

Uña de gato, E   1 

Uncaria tomentosa (Willd. ex Schult.) DC. b Uña de gato, E   1 

RUTACEAE    

Zanthoxylum riedelianum Engl. Hualajita, hualaja, U    1 

SALICACEAE    

Salix humboldtiana Willd. a Sauce, U  1 1 1 

SAPINDACEAE    

Dodonaea viscosa (L.) Jacq. Chamana, U    1 

Sapindus saponaria L. Tingana, M   1 

SAPOTACEAE    

Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk. a b Caimito, A   1 

Pouteria lucuma (Ruiz & Pav.) Kuntze b Lúcumo, A 1 1 1 

SIMAROUBACEAE    

Simarouba amara Aubl. a Marupa, cedro blanco, M   1 
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Tabla A1. Especies agroforestales nativas del Perú con usos dominantes y principal(es) región(es) de uso (continuación) 

Especie y Familia (a en lista de especies comerciales 
maderables; b en Clasificación Nacional de Productos 

Agrarios) 

Nombre(s) común(es), uso dominante (A=alimento, 
E=medicinal, M=madera, S=servicios agroecológicos, 

U=múltiple, O=otro) 

Región(es) de uso 

Costa Sierra Selva 

SCROPHULARIACEAE    

Buddleja coriacea Remy a Colle, culli, orco-quishuar, puna-quishuar, U  1  

Buddleja incana Ruiz & Pav. a Quishuar, quishuara, U   1  

Buddleja longifolia Kunth Quisuar, U   1  

SOLANACEAE    

Acnistus arborescens (L.) Schltdl. Tuple, macapaqui, toque, U    1 

Brugmansia × candida Pers. Floripondio blanco, E 1 1 1 

Brugmansia sanguinea (Ruiz & Pav.) D.Don Floripondio rojo, E  1 1 

Brugmansia suaveolens (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Bercht. & 
J. Presl 

Toé, E   1 

Cestrum auriculatum L'Hér. Yerbasanta, S  1  

Cestrum conglomeratum Ruiz & Pav. Yerbasanta, U   1  

Dunalia spinosa (Meyen) Dammer Tantar, S  1  

Grabowskia boerhaviifolia (L.f.) Schltdl. Canutillo, palo negro, negrillo, S 1   
Lycianthes lycioides (L.) Hassl. Tantar, S  1  

Solanum betaceum Cav. b  Tomate de árbol, sacha tomate, A  1  

Solanum muricatum Aiton b Pepino dulce, A 1 1  

Solanum nitidum Ruiz & Pav. Arete chilpe, S  1 1 

Solanum sessiliflorum Dunal b Cocona, A   1 

URTICACEAE    

Pourouma cecropiifolia Mart. Uvilla, A   1 
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Tabla A2. Especies agroforestales nativas del Perú, por nombre común 

Nombre común Nombre científico Familia 

Atadijo Trema micrantha (L.) Blume CANNABACEAE 

Aaqui-maqui Oreopanax oroyanus Harms ARALIACEAE 

Achiote Bixa orellana L. BIXACEAE 

Aguaje Mauritia flexuosa L. ARECACEAE 

Ajo ajo Inga semialata (Vell.) C. Mart. FABACEAE 

Alaywilli Gaultheria myrsinoides Kunth ERICACEAE 

Algarrobo Prosopis juliflora (Sw.) DC. FABACEAE 

Algarrobo Prosopis pallida (Willd.) Kunth FABACEAE 

Algarrobo Prosopis limensis Benth. FABACEAE 

Aliso Alnus acuminata Kunth BETULACEAE 

Almendro Geoffroea spinosa Jacq. FABACEAE 

Amasisa Erythrina poeppigiana (Walp.) O.F.Cook FABACEAE 

Amasisa Erythrina ulei Harms FABACEAE 

Andiroba  Carapa guianensis Aubl. MELIACEAE 

Angolo Albizia multiflora (Kunth) Barneby & J.W. Grimes FABACEAE 

Anona Rollinia mucosa (Jacq.) Baill. ANNONACEAE 

Añayo caspi Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken BORAGINACEAE 

Arazá Eugenia stipitata McVaugh MYRTACEAE 

Arete Solanum nitidum Ruiz & Pav. SOLANACEAE 

Aserillo Retrophyllum rospigliosii (Pilg.) C.N. Page PODOCARPACEAE 

Atash Senegalia weberbaueri (Harms) Seigler & Ebinger FABACEAE 

Bolaina Guazuma crinita Mart., Guazuma ulmifolia Lam. MALVACEAE 

Bolaina blanca Guazuma crinita Mart. MALVACEAE 

 
Bolaina negra  

Guazuma ulmifolia Lam. MALVACEAE 

Colubrina glandulosa G. Perkins RHAMNACEAE 

C’assi Haplophorus peruviana Engl. ANACARDIACEAE 

Cacao Theobroma cacao Tussac. MALVACEAE 

Cacao sacha  
Theobroma speciosum Willd. ex Spreng. 

MALVACEAE 

Cacao silvestre MALVACEAE 

Cacharana Cabralea canjerana (Vell.) Mart. MELIACEAE 

Caimito Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk. SAPOTACEAE 

Camu camu Myrciaria dubia (Kunth) McVaugh MYRTACEAE 

Cansa boca Bunchosia armeniaca (Cav.) DC. MALPIGHIACEAE 

Cantuta  Cantua buxifolia Juss. ex Lam POLEMONIACEAE 

Canutillo Grabowskia boerhaviifolia (L.f.) Schltdl. SOLANACEAE 
Caoba Swietenia macrophylla King MELIACEAE 

Capirona Calycophyllum spruceanum (Benth.) Hook.f. ex K. Schum. RUBIACEAE 

Capirona negra RUBIACEAE 

Carahuasca Guatteria hyposericea Diels ANNONACEAE 
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Tabla A2. Especies agroforestales nativas del Perú, por nombre común (continuación) 

Nombre común Nombre científico Familia 

Castaña Bertholletia excelsa Bonpl. LECYTHIDACEAE 

Ccashi Haplophorus peruviana Engl. ANACARDIACEAE 

Cedro Cedrela angustifolia DC., Cedrela fissilis 
Vell., Cedrela odorata L. 

MELIACEAE 

Cedro blanco Simarouba amara Aubl. SIMAROUBACEAE 

Cedro de altura Cedrela angustifolia DC. MELIACEAE 

Cedro macho  
Cabralea canjerana (Vell.) Mart. 

MELIACEAE 

Cedro masha MELIACEAE 

Ceibo  Ceiba trischistandra (A.Gray) Bakh. MALVACEAE 

Cerezo  Muntingia calabura L. MUNTINGIACEAE 

Chachacomo Escallonia resinosa (Ruiz & Pav.) Pers., 
Escallonia myrtilloides L.f. 

ESCALLONIACEAE 

Chamana  Dodonaea viscosa (L.) Jacq. SAPINDACEAE 

Chamba Leucaena trichodes (Jacq.) Benth. FABACEAE 

Chánguano  Cordia lutea Lam. BORAGINACEAE 

Chapra Leucaena trichodes (Jacq.) Benth. FABACEAE 

Charán  Caesalpinia paipai Ruiz & Pav. FABACEAE 

Chejche Berberis cliffortioides Diels, Berberis lutea 
Ruiz & Pav. 

BERBERIDACEAE 

Chichi Colletia spinosissima J.F.Gmel. RHAMNACEAE 

Chilca Baccharis salicina Torr. & A. Gray, Baccharis 
tricuneata (L.f.) Pers. 

ASTERACEAE 

Chilco macho Baccharis salicina Torr. & A. Gray ASTERACEAE 

Chilpe Solanum nitidum Ruiz & Pav. SOLANACEAE 

Chinchilcuma Mutisia acuminata Ruiz & Pav. ASTERACEAE 

Chonta Astrocaryum murumuru Mart. ARECACEAE 

Chope Grias neuberthii J.F.Macbr. LECYTHIDACEAE 

Christo-casha Xylosma tessmannii Sleumer FLACOURTIACEAE 

Chullachaqui Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken BORAGINACEAE 

Ciruelo de fraile Bunchosia armeniaca (Cav.) DC. MALPIGHIACEAE 

Coca Erythroxylum coca Lam., Erythroxylum 
novogranatense (D. Morris) Hieron. 

ERYTHROXYLACEAE 

Cocona Solanum sessiliflorum Dunal SOLANACEAE 

Colle Buddleja coriacea Remy SCROPHULARIACEAE 

Culli Buddleja coriacea Remy SCROPHULARIACEAE 

Cuncun  Vallesia glabra (Cav.) Link APOCYNACEAE 

Diablo fuerte Retrophyllum rospigliosii (Pilg.) C.N. Page PODOCARPACEAE 

Eritrina Erythrina poeppigiana (Walp.) O.F.Cook, 
Erythrina ulei Harms 

FABACEAE 

Espino Vachellia macracantha (Humb. & Bonpl. ex 
Willd.) Seigler & Ebinger 

FABACEAE 
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Tabla A2. Especies agroforestales nativas del Perú, por nombre común (continuación) 

Nombre común Nombre científico Familia 
Faique  Vachellia macracantha (Humb. & Bonpl. ex 

Willd.) Seigler & Ebinger 
FABACEAE 

Floripondio blanco Brugmansia × candida Pers. SOLANACEAE 

Floripondio rojo Brugmansia sanguinea (Ruiz & Pav.) D.Don SOLANACEAE 

Gauintsaj Brachyotum naudinii Triana MELASTOMATACEAE 

Globito Calceolaria linearis Ruiz & Pav. CALCEOLAREACEAE 

Guaba Inga edulis Mart., Inga semialata (Vell.) C. 
Mart., Inga spectabilis (Vahl) Willd. 

FABACEAE 

Guabilla Inga edulis Mart. FABACEAE 

Guanábano Annona muricata L. ANNONACEAE 

Guayabito de los 
gentiles 

Beautempsia avicenniifolia (Kunth) 
Gaudich. 

CAPPARACEAE 

Guayusa Ilex guayusa AQUIFOLIACEAE 

Hiumba blanca Ceiba lupuna P.E. Gibbs & Semir MALVACEAE 

Hualaja  Zanthoxylum riedelianum Engl. RUTACEAE 

Hualajita Zanthoxylum riedelianum Engl. RUTACEAE 

Hualtaco  Loxopterygium huasango Spruce ex Engl. ANACARDIACEAE 

Huamansamana Jacaranda copaia (Aubl.) D.Don BIGNONIACEAE 

Huanganam palupero Xylosma tessmannii Sleumer FLACOURTIACEAE 

Huapariu Tessaria integrifolia Ruiz & Pav. ASTERACEAE 

Huarango Prosopis limensis Benth. FABACEAE 

Huaranhuai Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth BIGNONIACEAE 

Huayusa Ilex guayusa AQUIFOLIACEAE 

Huicungo Astrocaryum murumuru Mart. ARECACEAE 

Huilca Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan FABACEAE 

Huimba Ceiba pentandra (L.) Gaertn., Ceiba 
samauma (Mart. & Zucc.) K. Schum 

MALVACEAE 

Huimba negra Ceiba samauma (Mart. & Zucc.) K. Schum MALVACEAE 

Huingo Crescentia cujete L. BIGNONIACEAE 

Huito   Genipa americana L. RUBIACEAE 

Iguaguana Cordia iguaguana Melch. ex I.M.Johnst. BORAGINACEAE 

Indano Byrsonima crassifolia (L.) Kunth MALPIGHIACEAE 

Ishpingo Amburana cearensis (Allemão) A.C. Smith FABACEAE 

Jaiajsiqui Brachyotum naudinii Triana MELASTOMATACEAE 

Japru  Gynoxis calyculiolvens Hieron. ASTERACEAE 

Japur Gynoxis calyculiolvens Hieron., Gynoxys 
jelskii Hieron., Gynoxys macfrancisci 

Cuatrec 

ASTERACEAE 
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Tabla A2. Especies agroforestales nativas del Perú, por nombre común (continuación) 

Nombre común Nombre científico Familia 

Jassi Haplophorus peruviana Engl. ANACARDIACEAE 

Lagarto caspi Calophyllum brasiliense Cambess. CALOPHYLLACEAE 

 
Laurel 

Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken BORAGINACEAE 

Nectandra reticulata Mez LAURACEAE 

Lupuna Ceiba pentandra (L.) Gaertn, Ceiba samauma 
(Mart. & Zucc.) K. Schum 

MALVACEAE 

Lupuna blanca Ceiba pentandra (L.) Gaertn. MALVACEAE 

Macambo Theobroma bicolor Humb. & Bonpl. MALVACEAE 

Macapaqui Acnistus arborescens (L.) Schltdl. SOLANACEAE 

Malco Ambrosia arborescens Mill. ASTERACEAE 

Manchinga  Brosimum alicastrum Sw. MORACEAE 

Manzanilla  Cavendishia bracteata (Ruiz & Pav. Ex J. St. Hil.) 
Hoerold 

ERICACEAE 

Manzanito Hesperomeles lanuginosa Ruiz & Pav. ex Hook. ROSACEAE 

Marco  Ambrosia arborescens Mill. ASTERACEAE 

Marfil vegetal  Phytelephas macrocarpa Ruiz & Pav. ARECACEAE 

Marupá Simarouba amara Aubl. SIMAROUBACEAE 

Mayu Hesperomeles lanuginosa Ruiz & Pav. ex Hook. ROSACEAE 

Metahuayo Caryodendron orinocense H. Karst. EUPHORBIACEAE 

Mito Vasconcellea candicans (A. Gray) A.DC. CARICACEAE 

Moena Nectandra reticulata Mez, Ocotea cernua (Nees) 
Mez 

LAURACEAE 

Moena amarilla Aniba robusta (Klotzsch & H. Karst. ex Meisn.) 
Mez 

LAURACEAE 

Molle Schinus molle L. ANACARDIACEAE 

Mutuy Senna birostris (Vogel) H.S. Irwin & Barneby, 
Senna multiglandulosa (Jacq.) H.S.Irwin & 

Barneby 

FABACEAE 

Negrillo Grabowskia boerhaviifolia (L.f.) Schltdl. SOLANACEAE 

Negrita Scutia spicata (Humb. & Bonpl. Ex Willd.) 
Weberb. 

RHAMNACEAE 

Nogal Juglans neotropica Diels JUGLANDACEAE 

Nona Rollinia mucosa (Jacq.) Baill. ANNONACEAE 

Olivo Podocarpus oleifolius D. Don PODOCARPACEAE 

Oque-oque  Gynoxys longifolia Sch.Bip. ex Wedd. ASTERACEAE 

Orco-quishuar Buddleja coriacea Remy SCROPHULARIACEAE 

Oropel Erythrina ulei Harms FABACEAE 
 
Pacae 

Inga adenophylla Pittier, Inga densiflora Benth., 
Inga feuillei DC. Inga oerstediana Benth. Inga 

semialata (Vell.) C. Mart. 

FABACEAE 

Pacae machete Inga spectabilis (Vahl) Willd. FABACEAE 

Pacae mono 
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Tabla A2. Especies agroforestales nativas del Perú, por nombre común (continuación) 

Nombre común Nombre científico Familia 

Pájaro bobo Tessaria integrifolia Ruiz & Pav. ASTERACEAE 

Pajuro Erythrina edulis Micheli FABACEAE 

Palillo Campomanesia lineatifolia Ruiz & Pav. MYRTACEAE 

Paliperro   Vitex pseudolea Rusby LAMIACEAE 

Palo asufre Calophyllum brasiliense Cambess. CALOPHYLLACEAE 

Palo de balsa Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb. MALVACEAE 

Palo negro Grabowskia boerhaviifolia (L.f.) Schltdl. SOLANACEAE 

Palo santo Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch. BURSERACEAE 

Palo verde Parkinsonia aculeata L. FABACEAE 

Paltay-paltay  Maytenus andicola Loes. CELASTRACEAE 

Panguana Brosimum alicastrum Sw. MORACEAE 

Papaya silvestre Vasconcellea candicans (A. Gray) A.DC. CARICACEAE 

Papayuela Vasconcellea pubescens A.DC. CARICACEAE 

Pasallo  Eriotheca ruizii (K.Schum.) A.Robyns MALVACEAE 

 
 
Pashaco  

Acacia loretensis J.F. Macbr., Machaerium 
inundatum (Benth.) Ducke, Macrolobium 

acaciifolium (Benth.) Benth., Schizolobium 
amazonicum Ducke, Senegalia polyphylla 

(DC.) Britton & Rose 

 
 

FABACEAE 

Pashaco amarillo Albizia niopoides (Spruce ex Benth.) Burkart FABACEAE 

Pepino dulce Solanum muricatum Aiton SOLANACEAE 

Pichirina Vismia baccifera (L.) Planch. & Triana HYPERICACEAE 

Pijuayo Bactris gasipaes Kunth ARECACEAE 

Piki piqchana Gaultheria myrsinoides Kunth ERICACEAE 

Pilhuish Ophryosporus chilca (Kunth) Hieron. ASTERACEAE 

Pino chuncho Schizolobium amazonicum Ducke FABACEAE 

Pisonay Erythrina edulis Micheli, Erythrina falcata 
Benth., Erythrina ulei Harms 

FABACEAE 

Poroto  Erythrina edulis Micheli FABACEAE 

Puna-quishuar  Buddleja coriacea Remy SCROPHULARIACEAE 

Putka Verbesina hastifolia S.F. Blake ASTERACEAE 

Quinual Polylepis racemosa Ruiz & Pav. ROSACEAE 

Quishuar 
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Tabla A2. Especies agroforestales nativas del Perú, por nombre común (continuación) 

Nombre común Nombre científico Familia 

Retama Spartium junceum L. FABACEAE 

Romerillo hembra Prumnopitys montana (Humb. & Bonpl. ex 
Willd.) de Laub. 

PODOCARPACEAE 

Romerillo macho Retrophyllum rospigliosii (Pilg.) C.N. Page PODOCARPACEAE 

Romero silvestre Calceolaria linearis Ruiz & Pav. CALCEOLAREACEAE 

Rompe trapo  Parkinsonia praecox (Ruiz & Pav. Ex Hook. 
& Arn) Harms 

FABACEAE 

Roque Colletia spinosissima J.F.Gmel. RHAMNACEAE 

Sacha tomate Solanum betaceum Cav. SOLANACEAE 

Sachamango Grias neuberthii J.F.Macbr., Grias 
peruviana Miers 

LECYTHIDACEAE 

Sangre de grado Croton draconoides Mueller Arg EUPHORBIACEAE 

Sanguarco Cordia lutea Lam. BORAGINACEAE 

 
Sapote 

Colicodendron scabridum (Kunth) Seem. CAPPARACEAE 

Matisia cordata Bonpl. MALVACEAE 

Sauce  Salix humboldtiana Willd. SALICACEAE 

Saucecillo Podocarpus oleifolius D. Don PODOCARPACEAE 

Sauco Sambucus peruviana Kunth CAPRIFOLIACEAE 

Shaina Colubrina glandulosa G. Perkins RHAMNACEAE 

Shapaja Attalea butyracea (Mutis ex L.f.) Wess. 
Boer, Attalea phalerata Mart. ex Spreng. 

ARECACEAE 

Shebón  Attalea butyracea (Mutis ex L.f.) 
Wess.Boer 

ARECACEAE 

Shihuahuaco Dipteryx micrantha Harms FABACEAE 

Shimbillo Inga adenophylla Pittier, Inga thibaudiana 
DC., Inga velutina Willd. 

FABACEAE 

Shiringa Hevea brasiliensis (Willd. ex A. Juss.) 
Müll.Arg. 

EUPHORBIACEAE 

Tagua Phytelephas macrocarpa Ruiz & Pav. ARECACEAE 

Tahuarí Handroanthus chrysanthus (Jacq.) S.O. 
Grose 

BIGNONIACEAE 

Tahuarí amarillo Handroanthus serratifolius (Vahl) S.O. 
Grose a 

BIGNONIACEAE 

Tahuarí colorado Handroanthus ochraceus (Cham.) Mattos BIGNONIACEAE 

Tanino  
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Tabla A2. Especies agroforestales nativas del Perú, por nombre común (continuación) 

Nombre común Nombre científico Familia 

Tomate de árbol Solanum betaceum Cav. SOLANACEAE 

Topa Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb. MALVACEAE 

Toque  Acnistus arborescens (L.) Schltdl. SOLANACEAE 

Tornillo Cedrelinga catenaeformis (Ducke) Ducke FABACEAE 

Trompetilla  Cascabela thevetia (L.) Lippold APOCYNACEAE 

Tseco Tessaria integrifolia Ruiz & Pav. ASTERACEAE 

Tuple Acnistus arborescens (L.) Schltdl. SOLANACEAE 

Tútumo  Crescentia cujete L. BIGNONIACEAE 

Ubos Spondias mombin L. ANACARDIACEAE 

Ucrush Fuchsia abrupta I.M.Johnst. ONAGRACEAE 

Ulcumano Podocarpus oleifolius D. Don PODOCARPACEAE 

Ulcumano Prumnopitys montana (Humb. & Bonpl. ex 
Willd.) de Laub. 

PODOCARPACEAE 

Ulcumano Retrophyllum rospigliosii (Pilg.) C.N. Page PODOCARPACEAE 

Umarí Poraqueiba sericea Tul. ICACINACEAE 

 
 
Uña de gato 

Scutia spicata (Humb. & Bonpl. Ex Willd.) 
Weberb. 

RHAMNACEAE 

Parkinsonia aculeata L. FABACEAE 

Uncaria guianensis (Aubl.) J.F.Gmel., Uncaria 
tomentosa (Willd. ex Schult.) DC. 

RUBIACEAE 

Upraychucro Monnina salicifolia Ruiz & Pav. POLYGONACEAE 

Uvilla Pourouma cecropiifolia Mart. URTICACEAE 

Varzea Andira inermis (Wright) DC. FABACEAE 

Vichayo Beautempsia avicenniifolia (Kunth) Gaudich. CAPPARACEAE 

Vilca Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan FABACEAE 

Vinagrillo Sebastiania obtusifolia Pax & K. Hoffm. EUPHORBIACEAE 

Willka Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan FABACEAE 

Yacushapana Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) Exell, Terminalia 
oblonga (Ruiz & Pav.) Steud. 

COMBRETACEAE 

Yagual Polylepis incana Kunth ROSACEAE 

Yanacanchi Ribes cuneifolium Ruiz & Pav. GROSSULARIACEAE 

Yanahara Ribes viscosum Cels ex Dum.Cours. GROSSULARIACEAE 

Yarina Phytelephas macrocarpa Ruiz & Pav. ARECACEAE 

Yauli Barnadesia dombeyana Less., Barnadesia 
horrida Muschl., Barnadesia polyacantha Wedd. 

ASTERACEAE 

Yerbasanta Cestrum auriculatum L'Hér., Cestrum 
conglomeratum Ruiz & Pav. 

SOLANACEAE 

Zapatito Calceolaria linearis Ruiz & Pav. CALCEOLAREACEAE 

Zarzamora Rubus praecox Bertol. ROSACEAE 



 

 

Tabla A3. Especies agroforestales introducidas al Perú por región(es) principal(es) de cultivo y origen 

Especie y familia Nombre común Región(es) de cultivo Origen 

ANACARDIACEAE   

Anacardium occidentale L. Marañón Selva Brasil Central (Miller y Gross, 2011) 

Mangifera indica L. Mango Costa, Sierra, Selva Sur de Asia 

Spondias dulcis Parkinson Taberibá Selva Asia sudoriental (Malasia) 

Spondias purpurea Ciruelo Costa Mesoamérica (Miller y Schaal 2005)  

ANNONACEAE   

Annona squamosa L. Anona Selva América Central (Larranaga et al. 2018) 

Annona cherimola Mill. Chirimoya Costa, Sierra América Central (Larranaga et al. 2017) 

ARECACEAE   

Cocos nucifera L. Coco Costa, Sierra, Selva Océanos Indico y Pacífico (Gunn, Badouin y Olsen 2011)  

Elaeis guineensis Jacq. Palma aceitera Selva África Occidental 

Phoenix dactylifera L. Palma datilera Costa Medio Oriente 

CALOPHYLLACEAE   

Mammea americana L. Mamey Costa Caribe (Smith et al. 1992) 

CARICACEAE   

Carica papaya L. Papaya Costa, Sierra, Selva Mesoamérica 
(Chávez-Pesqueira y Núñez-Farfán, 2017) 

FABACEAE   

Tamarindus indica L. Tamarindo Costa, Sierra, Selva África 

JUGLANDACEAE   

Carya illinoinensis (Wangenh.) K.Koch Pecana Costa América del Norte (México y sur de los EE. UU.) 

LAURACEAE   

Persea americana Mill. Palta Costa, Sierra, Selva Mesoamérica (Chen et al. 2008) 
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Tabla A3. Especies agroforestales introducidas al Perú por región(es) principal(es) de cultivo y origen (continuación) 

Especie y familia Nombre comun Zona(s) de cultivo Origen 

MALVACEAE   

Theobroma grandiflorum (Willd. Ex Spreng.) 
K.Schum. 

Copoazu Selva Amazonia oriental de Brasil (Smith et al, 1992) 

MORACEAE   

Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg Árbol de pan Selva Asia sudoriental 

Ficus carica L. Higuera Costa Medio Oriente y Asia occidental 

MYRTACEAE   

Corymbia citriodora (Hook.) K.D.Hill & 
L.A.S.Johnson 

 
 
 
Eucalipto  
 

Selva Australia oriental tropical y subtropical 

Eucalyptus camaldulensis Dehnh. Costa, Sierra Australia 

Eucalyptus globulus Labill. Sierra Sur de Australia  

Eucalyptus viminalis Labill. Sierra Sur de Australia 

Psidium guajava L. Guayaba Costa, Sierra, Selva América Central (Sitther et al. 2014) 

Syzygium jambos (L.) Alston Pomarrosa Selva Asia sudoriental 

OLEACEAE   

Olea europea L. Aceituno Costa Cuenca del Mediterráneo (Miller y Gross 2011) 

OXILADACEAE   

Averrhoa carambola L. Carambola Selva Asia sudeste (Miller y Gross 2011) 

PINACEAE   

Pinus radiata D.Don Pino 
 

Sierra California 

Pinus tecunumanii F.Schwerdtf. ex Eguiluz & 
J.P.Perry 

Selva Mesoamérica 
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Tabla A3. Especies agroforestales introducidas al Perú por región(es) principal(es) de cultivo y origen (continuación) 

Especie y familia Nombre comun Región(es) (s) de cultivo Origen 

ROSACEAE   

Cydonia oblonga Mill. Membrillo Sierra Asia central y occidental 

Malus domestica Borkh. Manzano Sierra  

Prunus armeniaca L. Albaricoque Sierra Noreste de China 

Prunus serotina Ehrh. Capulí Sierra México (Reynel et al. 2007) 

Prunus avium (L.) L. Cerezo Sierra Europa, África del norte 

Prunus insititia L. Damasco Sierra Europa sudoriental 

Prunus cerasus L. Guinda Sierra Europa oriental, Asia occidental 

Prunus persica (L.) Batsch Melocotonero Sierra  Asia central (?) 

Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. Níspero Sierra Sur de China 

Pyrus communis L. Pera Sierra Asia occidental 

RUBIACEAE   

Coffea arabica L. Café Selva Etiopía 

RUTACEAE   

Casimiroa edulis La Llave Chalarina Sierra Mesoamérica 

Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle Lima agria Costa, Sierra, Selva Asia (Nicolisi et al.)a 
 

Asia (Nicolisi et al.)a 
 

Asia (Nicolisi et al.)a 

 
Asia (Nicolisi et al.)a 

 
Asia (Nicolisi et al.)a  

 
Asia (Nicolisi et al.)a 

Citrus x limonia Osbeck Lima-mandarina Costa, Sierra, Selva 

Citrus limetta Risso (syn C. medica L.) Lima dulce, Limón dulce Costa, Sierra, Selva 

Citrus limon (L.) Osbeck Limón real Costa, Sierra, Selva 

Citrus × aurantiifolia var. latifolia Yu.Tanaka (not 
resolved in review) 

Limón Tahití Costa, Sierra, Selva 

Citrus × jambhiri Lush. (not resolved, in review) Limón rugoso Costa, Sierra, Selva 
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Tabla A3. Especies agroforestales introducidas al Perú por región(es) principal(es) de cultivo y origen (continuación) 

Especie y familia Nombre comun Región(es) (s) de cultivo Origen 

Citrus nobilis Lour. 
 

Tangor (tangor) Costa, Sierra, Selva Asia (Nicolisi et al.)a 
 

Asia (Nicolisi et al.)a 

Asia (Nicolisi et al.)a 
Asia (Nicolisi et al.)a 
Asia (Nicolisi et al.)a 
Asia (Nicolisi et al.)1 

 
Asia (Nicolisi et al.)a 

Asia (Nicolisi et al.)a 

Citrus reticulata Blanco Mandarina Costa, Sierra, Selva 

Tangerina Costa, Sierra, Selva 

Citrus sinensis (L.) Osbeck Naranjo Costa, Sierra, Selva 

Citrus × aurantium L. Naranj agria o 
amarga 

Costa, Sierra, Selva 

Citrus × tangelo J.W.Ingram & H.E.Moore Tangelo Costa, Sierra, Selva 

Citrus paradisi Macfad. Toronja Costa, Sierra, Selva 

Citrus maxima (Burm.) Merr. Pomelo Selva 

SAPOTACEAE   

Chrysophyllum cainito L. Caimito Selva América Central (Petersen et al. 2012) 
1Se refiere a los ancestros silvestres del complejo de híbridos y variedades que componen los cítricos cultivados. 
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Tabla A4. Especies agroforestales amenazadas de la Costa peruana 

Especie Justificación  

ANACARDIACEAE 

Loxopterygium huasango En peligro crítico (MINAGRI 2016) 

BURSERACEAE 

Bursera graveolens En peligro crítico (MINAGRI 2016); poblaciones restringidas 
con fuerte presión de tala (Reynel et al. 2006) 

CAPPARACEAE 

Colicodendron scabridum En peligro (MINAGRI 2016) 

Beautempsia avicenniifolia (Kunth) 
Gaudich. 

Vulnerable (MINAGRI 2016); escasa en Ica (Whaley et al. 2010) 

FABACEAE 

Prosopis limensis En peligro crítico (MINAGRI 2016); poblaciones reducidas por 
la sobreexplotación y la degradación del hábitat, muchas 
están actualmente amenazadas debido al síndrome de muerte 
regresiva (Wharley et al. 2010) 

Prosopis pallida En peligro (MINAGRI 2016); poblaciones reducidas por la 
sobreexplotación y la degradación del hábitat, muchas están 
actualmente amenazadas debido al síndrome de muerte 
regresiva (Wharley et al. 2010) 

Vachellia macracantha Vulnerable (MINAGRI 2016) 

SOLANACEAE 

Grabowskia boerhaavifolia Vulnerable (MINAGRI 2016) 



 

 

45 

Tabla A5. Especies agroforestales amenazadas de la Sierra peruana 

Especie Justificación 

ANACARDIACEAE 

Haplorhus peruviana Casi amenazada (MINAGRI 2016); individuos son escasos (Reynel 2006) 

ARALIACEAE 

Oreopanax oroyanus Muy afectada; poblaciones muy escasas; riesgo de extinción (Reynel et al. 
2006) 

ASTERACEAE 

Mutisia acuminata Casi amenazada (MINAGRI 2016) 

BETULACEAE 

Alnus acuminata Casi amenazada (MINAGRI 2016) 

BURSERACEAE 

Bursera graveolens En peligro crítico (MINAGRI 2016); poblaciones restringidas con fuerte presión 
de tala (Reynel et al. 2006) 

CAPRIFOLIACEAE 

Sambucus peruviana Cultivada ampliamente, pero rara en estado silvestre; poblaciones nativas 
fuertemente afectadas (Reynel et al. 2006) 

CAPPARACEAE 

Colicodendron 
scabridum 

En peligro (MINAGRI 2016) 

CARICACEAE 

Carica candicans Vulnerable (MINAGRI 2016) 

ESCALLONIACEAE 

Escallonia myrtilloides Vulnerable (MINAGRI 2016) 

Escallonia resinosa  Casi amenazada (MINAGRI 2016); afectada por tala intensa; en peligro (Reynel 
et al. 2006) 

FABACEAE 

Prosopis juliflora En peligro (MINAGRI 2016) 

GROSSULARIACEAE 

Ribes viscosum Muy afectada, poblaciones muy escasas (Reynel et al. 2006) 

MELIACEAE 

Cedrela angustifolia En peligro crítico (MINAGRI 2016) 

POLEMONIACEAE 

Cantua buxifolia Casi amenazada (MINAGRI 2016) 

ROSACEAE 

Polylepis incana En peligro (MINAGRI 2016) 

Polylepis racemosa1 En peligro (MINAGRI 2016) 

SCROPHULARIACEAE 

Buddleja coriacea Vulnerable (MINAGRI 2016) 
1 Los estudios genéticos en curso sugieren que este taxón poliploide Polylepis de crecimiento inusualmente 
rápido puede ser de origen antropogénico18 ; es decir, un cultigen tradicional en lugar de una especie como 
tal. La confirmación de este hallazgo requeriría reconsiderar su estado de conservación. 

 
  

 
18 Tatiana Boza, Universität Zürich, comunicación personal a Cornelius, 27.11.19. 
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Tabla A6. Especies agroforestales amenazadas de la Selva peruana 

Especie Justificación 

ARECACEAE 
Bactris gasipaes Kunth. Se refiere específicamente a la raza local Pampa Hermosa de 

Yurimaguas, Loreto, que se encuentra en riesgo debido a los proyectos 
de infraestructura y su rango restringido de ocurrencia 

BIGNONIACEAE 

Handroanthus serratifolius Vulnerable (MINAGRI 2016) 

COMBRETACEAE 

Terminalia amazonia Casi amenazada (MINAGRI 2016) 

FABACEAE 

Dipteryx micrantha En peligro (MINAGRI 2016); individuos escasos, semilla difícil de obtener 

Amburana cearensis Vulnerable (MINAGRI 2016) 

GROSSULARIACEAE 

Ribes viscosum Poblaciones muy reducidas; poco riesgo de extinción (Reynel et al. 2006) 

JUGLANDACEAE 

Juglans neotropica Vulnerable (MINAGRI 2016) 

LECYTHIDIACEAE 

Bertholettia excelsa Casi amenazada (MINAGRI 2016) 

MALVACEAE 

Ceiba pentandra Vulnerable (MINAGRI 2016) 

MELIACEAE 

Cedrela angustifolia En peligro crítico (MINAGRI 2016) 

Cedrela fissilis En peligro (MINAGRI 2016) 

Cedrela odorata En peligro (MINAGRI 2016) 

Swietenia macrophylla En peligro (MINAGRI 2016) 

PODOCARPACEAE 

Podocarpus oleifolius Vulnerable (MINAGRI 2016) 

Prumnopitys montana En peligro (Reynel et al. 2006) 

Retrophyllum rospigliosii En peligro (MINAGRI 2016) 

ROSACEAE 

Hesperomeles lanuginosa Bajas densidades de individuos (Reynel et al. 2006) 

RUBIACEAE 

Uncaria guianense Casi amenazada (MINAGRI 2016) 

Uncaria tomentosa Casi amenazada (MINAGRI 2016) 
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