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VASCULAR FLORA AND VEGETATION OF ICA VALLEY, PERU 


José Roque y Asunción Cano '~ 

RESUMEN 

Se presenta un estudio acerca de la flora vascular y vegetación del valle de lea, situado en la costa 
central del país . Se registran 142 especies, incluidas en 121 géneros y 39 lamilias. Las magnoliópsidas 
(dicotiledóneas) representan el 79% de las especies; las liliópsidas (monocotiledóneas) el 20% y los 
pteridólitos sólo el 1%. Las hierbas son la lorma de crecimiento predominante, con el 80% del total de 
especies; mientras que los ambientes ribereños y campos de cultivo constituyen los hábitats prele
ridos por la mayoría de las especies (82%). El presente trabajo amplía el área de distribución de 46 
especies, de las cuales tres son endémicas para el país. 

Palabras clave: lea, llora vascular, costa. 

ABSTRACT 

The vascular llora and vegetation were studied in the valley of lea , located in the central coast 01 
Peru. A total 01 142 species were registered, Irom 121 genera and 39 lamilies. Magnoliopsid 
(dicotyledons) represented 79% of the species, liliopsids (monocotyledons) 20%, and Pteridophyta 
only 1 %. Herbs were the prevalent growth lorm (80% 01 the species), while riverine environments and 
agricultural lields were the prelerred habitats lor most 01 the species. This study expands the known 
distributions 01 46 species, three 01 which are endemic to Peru. 

Key words: coast, lea, vascular flora. 

INTRODUCCiÓN 

El desierto costero del Perú se presenta 
por debajo de los S° S hasta la frontera con 
Chile (18 0 S) , desde el nivel de l mar hasta los 
1000-1500 m de altitud , constituyendo parte 
de la costa desértica del Pacífico, una zona 
biogeográfica con características muy singu
lares (Cabre ra & Willink, 1980; Ferreyra, 
1983). 

El valle de l río lea , situado en la co<;ta cen
tral del país, es uno de esos valles que, a ma
nera de verdaderos oasis, interrumpen de 
cuando en cuando el paisaje semiárido coste
ro . En términos de producción agrícola, se trata 
de uno de los valles más prósperos de la re
gión, con gran parte de sus sue los fértil es de

dicados al cultivo de es pecies alimenticias e 
industriales (IGN, 1989; ONERN, 1971). Sin 
embargo, e l departamento de lca posee un sor
prendente vacío de información florística , com
partido co n toda la costa central del país, de 
allí que la necesidad de realizar una evalua
ción de la flora y vegetación de esta región 
sea considerada prioritaria (Cano el al.. 1994: 
1995). En ese sen tido, el presente estudio pre
tende contribuir al conocimiento tanto de la 
flora y vegetación de lea como de la diversi
dad florística del país, sobre todo si se tiene en 
cuenta que la flora de la costa central del Perú 
(sur de Ancash, Lima e lea) representa alre
dedor del 5% de la flora documentada del país 
(León el ({l., 1996: 1997 ). 
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ÁREA DE ESTUDIO 

El área de estudio está situada en el valle 
del río lea, en la provincia y departamento del 
mismo nombre, entre los 13°50'-14°30' S Y 
75°36'-75°48' O. El rango altitudinal compren
dió desde los 250 m en la localidad de Callango 
hasta los 1150 m en Media Laja . Las localida
des en donde se registraron las colectas fue
ron, de norte a sur, Media Laja, Huamaní, Tra
piche, La Tinguiña, San Juan Bautista, Lagu
na Huacachina, Tate, Santiago, La Venta, 
Ocucaje y Callango (Figura 1). Los trabajos 
de campo se efectuaron entre noviembre de 
1995 y agosto de 1997. Sólo con fines de es
tudio, el valle fue dividido en tres sectores: 
1) sector inferior, desde el nivel del mar hasta 
los 300 m, pasando por Callango; 2) sector 
medio, desde Ocucaje hasta los 500 m, en Tra
piche y 3) sector superior, desde Trapiche has
ta Media Laja, a 1150 m de altitud. 

Fisiográficamente, el valle del río lea está 
constituido básicamente por el llano aluvial del 
río y por sus abanicos circundantes (ONERN, 
1971). Además, existen barcanas o dunas 
semicirculares y acumulaciones de arenas, 
principalmente en Ocucaje y alrededores de 
la Laguna Huacachina. 

El valle de lea se caracteriza por tener un 
clima muy árido, con temperaturas medias 
entre los 18 oC y 20 oC; mientras que las tem
peraturas mínimas extremas no bajan de los 
8 oC durante el invierno (lGN, 1989). Las pre
cipitaciones son casi nulas (inferiores a 15 mm 
anuales) o prácticamente no se presentan; en 
general son de régimen de verano y en ningún 
caso se presentan las precipitaciones de tipo 
invernal Uulio-agosto). 

MATERIAL Y MÉTODOS 

La metodología y materiales empleados en 
la colección y herborización han sido los usual
mente recomendados para trabajos florísticos 
(Cerrate, 1969; Lot & Chiang, 1986) . 

Las determinaciones taxonómicas se rea
lizaron consultando claves de identificación y 
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descripciones disponibles en la literatura con
cerniente (Macbride et al., 1936-1971; 
Sagástegui & Leiva, 1993; Tovar, 1993; 
Weigend, 1998, entre otros). Posteriormente, 
se realizaron comparaciones con ejemplares 
determinados que se encuentran en el Herba
rio San Marcos (USM) del Museo de Historia 
Natural de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, así como consultas con especia
listas para diferentes grupos taxonómicos. 
Todos los ejemplares forman parte de las co
lecciones del Herbario USM. 

RESULTADOS 

La flora vascular del valle del río lea está 
conformada por 142 especies, incluidas en 121 
géneros y 39 familias (Tabla 1). Las 
magnoliópsidas (dicotiledóneas) constituyen el 
grupo dominante, con el 79% de las especies ; 
las liliópsidas el 20% y los pteridófitos sola
mente el 1 %. Las familias Poaceae (con 20 
especies), Asteraceae (17), Fabaceae (16), 
Solanaceae (11) Y Malvaceae (7) albergan a 
la mitad del total de especies vasculares en
contradas en el valle (Tabla 2). 

Las especies herbáceas constituyen la for
ma de crecimiento predominante (80% de las 
especies encontradas), en donde destacan las 
hierbas latifoliadas, con un 54% del total. El 
20% restante lo constituyen las especies le
ñosas, semileñosas y cactoides (Tabla 1 y 
fig.2). 

La mayoría de las especies (82%) se en
contraron en ambientes ribereños y en los 
campos de cultivo; es decir, en hábitats con 
cierto aporte hídrico (Tabla 1 y Fig. 3). Estos 
ambientes han sido los lugares propicios para 
la mayoría de las especies con distribución 
restringida al país, como Nicotiana glutino
sa, N. paniculata, Exodeconus prostratus, 
Cestrum falcatum, Tecoma guarume y 
Presliophytum incanum. 

Las especies exclusivas de la Costa cons
tituyen el 11 % de la flora, mientras que las 
especies restantes (89%) también se encuen
tran distribuidas en las regiones andina y 
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Figura 1. Área de estudio. Las líneas punteadas en el cauce inferior del río lea indican el curso 
en las épocas de mayor creciente. 

HIERBAS 
ARBUSTIVOLATIFOLlADAS 
ARBOREAS55% 

2% 

TREPADORAS 
4% 

ARBOREAS 
4% 
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4% 

10% 

GRAMINOIDES 4% 
17% 

Figura 2. Formas de crecimiento de la flora vascular del valle de lea. 
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Tabla 1. Formas de crecimiento, según Whittaker (1975), (e = cactoide , G = graminoide, H = hierba 
latifoliada, S = arbusto, T = árbol, S,T = arbustivo-arbóreo, V = trepadora, A = acuática); hábitat 
(1 = ambientes ribereños, 2 = canales de regadío, 3 = cuerpos de agua, 4 = laderas rocosas y 
quebradas, 5 = campos de cultivo y alrededores); distribución nacional y distribución mundial 
(AS = América del Sur, E = Endémica, 1= Introducida, N = Neotropical, NM = Nuevo Mundo, T = Tropical, 
TAS = Trópicos de América del Sur, W = Ampliamente distribuida) de la flora vascular del valle del río 
lea. 

TAXA FORMA HABITAT COSTA SlERRA SELVA MUNDIAL 
CRECIMIENfO 

AIZOACEAE 
Sesuvium porlU/acastrum H 1,5 x T 
Trianthema portu/acaslrum H 1,4 x T 

AMARANIH ACEAE 
Allemanlhera halim(folia H 1,5 x x x AS 
Amaranlhus hybridus H 5 x x x T 
Amaranlhus spinosLls H 1,5 x x x T 
Amaran /hus viridis H 1,5 x x T 

ANACAROIA CEAE 
Schinus molle T x x x AS 

APIACEAE 
CicLospemulln laciniatllll1 H 5 x AS 
Hydrocot\'/e bonariensls H 1,2 x x NM 

ASCLEI'V\DACEAE 
Asclepias cllrassavica H 5 x x x T 

ASTERA CEAE 
Acanlhospermum hispidllm 1-1 1,5 x x W 
Acmella sp. 1-1 5 x M 
Ageralum conyzoides varo cOI1,l'zoides H 5 x x x W 

Ambrosia pentvialla H x x x N 
Baccharis sa/icifolia S,T 1,4 x x x NM 
Bidens pi/osa var. millor 1-1 1,5 x x T 
COllyza bon.ariensis H 5 x x x T 
Eclipta prOSlrala H 1,2,5 x x x W 

Flaveria bidentis H 1.5 x x N 
Calinsoga parviflora H 1,5 x x x W 

Calinsoga quadriradiata H 5 x x x W 

Ophryosporus sp. H x AS 
Picrosia longifolia H 2 x AS 
P/uchea chin.goyo S I x x AS 
Sonchus o/eraceus H 1.5 x x x W 

Spilanlhes /eiocarpa H x x TAS 
Tessaria inlegrifolia S,T 1,2 x x x N 

BIGNONIACEAE 
Tecol1w gua I'1lI1le S 1,5 x x E 

nORAGINACEAE 
Cryplanl/w parviflora H x x AS 

. Heliolropiul1l arborescens S 4 x x AS 
Heliolropiwll curassavicum H 5 x NM 
Tiquilia sp. H x S 

BRAS ICACEAE 
Nasturlium aqualicul1l A 2,3 x x 

BROMELIACEAE 
Tillandsia sp. H 4 x TAS 
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Tabla l. Continuación. 

TAXA FORMA HABITAT COSTA SIERRA SELVA lVruNDlAL 
CREClMIENfO 

., 

CACTACEAE 
Anl1a/ocer ells /irocerlls C 
C/eislOcaclus sp. é 
Haageocer(, lIs sp. C 
fl1e/ocacl /.ls /i(' /"I/viwlI/s C 
Neorailll (}fldia arel/l li/i el/sis C 

CHENOPODIACEAE 
Chel1 o/Jodilll l1 a /blllll H 
Chellopodiwl/. wllhrusioides 

var. (llIIurusio idl'S H 
C/¡el/o/)odillll/ II/llm/e H 

COMMELlNACEAE 
COll1l11 elill(/ sp. H 

CONVOLVULACEAE 
// iOl1I oea ({I/J({ Y 
//1011101'(/ c({rllea S 
!/)()II!Oe(l/iI!S-CU!ime H 

!puII/oeo /JiI r!m reo y 

CUCURnITACEAE 
CIICIIlIlis di/iI({CeIlS V 

CYPERACEAE 
C-"/Ji!I"IIS articlI/ol/IS G 
Cyperus /a('viga llls G 
CY/il! /"I/SwCl1ellsÍ.\" G 
E/eocharis gellicu/ma G 
Sclwenop/ecllts ClIll('ricalll tS G 

EUPHORllIACEAE 
Aca/y/¡/w illji!sW var. infeSla H 
Chal/ /(I('syce hVfJNicifo lia H 
Chal/wesl"ce se r¡J ell s H 
CrOlO1I rlli z/ollllS S 
RicillllS COlIlll//.lllis S,T 

FABACEAE 
Acacia lIlocmcarllha T 
AdeslIlia IIlIIrica lo H 
A eschrlloll!el/e oll!erical1{/ varo alllericalla H 
Crulo/ario i/lcull a H 
Cmw/ariu JIIico l/s S 
D ({ /eo cylilldrica va r. /lava H 

D (,sll/olllh lls virgalt.ls S 
D eslI /Odi lllll scur/ i ill/"l/S H 
/-I ofjll/ all/lsegg ill viscoso va r. viscosa H 
/lIdigojera slI[jn uicosa S 
M edicogu fio/rll/Orp/w H 
M e/i/oUts i/l(lic({ H 
Po rkillSOllia (/cII/eow T 
Pro.l"O¡Jis / }[fllido T 
5elll/(/ bica/i .w/aris var. {/Itg llsli S 
Vigl/(./ /lIl eo /a y 

4 
4 
4 
4 
4 

1,5 

1.5 
1,5 

1,2 

S 
S 
S 
S 

1,5 

1.2 
1 
1 
1.2,3 

2 
2,5 
2.5 
4 
1 

1 
J ,2 
1 
1 
S 
4 
1.2 
1 
1,5 
1 
1 
S 
S 

x 
x 
x 
x 
x 

x 

x 
x 

x 

x 
x 
x 
x 

x 

x. 
x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

E 
AS 
AS 

x AS 
x E 

x 

x x W 
x 1 

x x T 
x x T 

T 
x T 

x x AS 
W 

x x AS 
x x NM 
x W 

x x AS 
x N 

x AS 
x AS 

x 

x x AS 
x AS 
x x N 
x x T 
x x. N 
x TAS 
x x T 

x N 
x x E 
x. x AS 
x 
x x 
x AS 
x AS 
x x T 
x x N 

j!i!ii! 
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Tabla 1. Continuación. 


TAXA FORMA HABITAT COSTA SIERRA SELVA MUNDIAL 
CRECIMIENTO 

LAMlACEAE 
Leonolis nepelifolia H 5 x 1 
Salvia occidenralis H 5 x x x NM 
Srachys arvellsis H 5 x 1 

IEMNACEAE 
Lemna aequinoclialis A 3 x x W 

LOASACEAE 
PresLiophylwn incanulII J[ x x E 

MALVACEAE 
Anoda crisrara H 5 x x x NM 
Malvas/rum coromalJdelianwn 1-1 1,2 x x x T 
Sida rhol1lbifolia H 5 x x x W 

Sida spinosa H 1,2,5 x x x W 

Sidas/rum panicula/wl1 H 5 x x NM 
Tarasa opercula/a S 1,4 x x AS 
Urocarpidium peruvianum H 1,5 x x AS 

NYCfAGINACEAE 
Boerhavia diffusa H 5 x x x T 

O 'AGRACEAE 
Lud,vigia oc/ovalvis H x x x T 
Ludwigia peploides A 1,3 x x W 

Ludwigia peruviana H 3 x x x W 

Geno/hera rosea H 1,5 x x M 
PAPAVERACEAE 

Argemol1e subfusifonnis subsp. 

subfusiformis H 1,5 x x AS 


PASSrFLORACEAE 
Passiflorafoe/ida Y 5 x x x AS 

PLANTAGINACEAE 
Plan/ago major H x x x 

POACEAE 
An/hephora hermaphrodita G 2 x x N 
Arundo dOl1ax G 1,5 x x 1 
Cenchrus echilJatus G 1,2 x x N 
Cenchrus myoswoides G 1,5 x x NM 
eh/oris virgata G 1,5 x x NM 
L'ynodon dacty/on G 1,5 x 1 

Distichlis spicaw G I x NM 
Echinochloa c%na G 2 x x T 
Echinochloa crus-pavonis G 1,2 x x x T 
Eragrostis c iliaris G 1,2 x x x T 
Erioch/oa plln clClta G 1,2 x x x M 
Cyneriwn sagillalum G 1,2,5 x x NM 
Lep/ochloa I/ninervia G 1 x x NM 
Paspalul1l haenkeallum G 5 x E 
PelllJise/ul1l purpurellm G 5 x x x 1 
Phragmiles aus/ralis G I x x W 

Polypogoll in/erruplus G 2 x x x NM 
PolypogolJ viridis G 2 x x 1 

Setaria vertici/lata G x x T 
Sorghum ha!epense G 2,5 x x x 

POLYGONACEAE 
Polygontllll hydropiperoides H 2 x x x N 

..... .... 
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Tahla 1. Continuación. 

TA..'<A FORMA 
C'REOMIENf() 

HABITAr COSTA SIERRA SELVA MUNDIAL 

PORTULACACEAE 
Pomt/aca o/emcea H 1,5 x x x W 

RHAMNACEAE 
Sel/lio s/JlCa la va r. s(licOIa S 4 x x AS 

SALICACEAE 
Sa/ix /llul/bo /dliw/{/ T x x x NM 

SALVINlACEAE 
Aco/lo ji/iclI/oieles A 3 x x N 

SCROPHULARIACEAE 
!3o co/Jol//Ol/l1ieri H :\ x W 
Cosli/leja/oól/io/({ H x x AS 
CO/l'eúajmlicoso S 4,5 x x AS 
Mil/llI/lIs g/ob ro/lis H 1 x x NM 
Vel'Ol1ica {//wgu// is-oC!lIo{ica H 1.2,5 x x N M 

SOLANACEAE 
C1'.1'1 /'/IluJú /ca/ llul S 1.2.5 x x E 
OO{lIr(l S{UIlIIOI Ú IIII/ H 1.2.5 x x x l 
{:),oc!ecol/l/s !'J'()SIUIIIlS H 1,2 x x E 
Cm/)mvsk /o /}()el1!aol'i{/(1u/io S 4 x x AS 
Lyc()/>ersiC()1I !Jl'I'Ul'iWllfllI val'. !H! ¡'lt\'iulllflJl H 1,2 x x AS 
LycojJersiCOI/ IJ/¡l/jiil/eI/ijóliwl/ H 1,2 x x AS 
Nicol/c!m 1,/1\·.w/or!es H 1,2.5 x x TAS 
Nicoli{///(¡ ,~ /II¡il/osa H 1 x x E 
Nico/iol/a 1'(lIlicll/o/(l H x X E 
P/¡ysa!is ollgll/ato H 1 x x x AS 
SO/{/I//III/ (//l/l'riCOI/IIIII H 1.5 x x x W 

STERCULIACEAE 
Meloc/¡io /IIIJ/llil/u H 1 X X x N 
Wo///¡erio 01'010 H 5 x x TA S 

TYPHACEAE 
Tr¡llw douúlIgel/sis A 3 x x W 

VERBENACEAE 

Lil'l,io IlOdijlo/'U H IA.5 x X X AS 
Pi /ro(!o CII.lleO/O-(}I'o/a H 1.5 X X AS 
Ver/)ello/i(oru lis H 1,5 X X X AS 

ZYGOPHYLLACEAE 
!311/ll esio rClUlllo S 4 X x AS 

Tabla 2. Familias con mayor número de géneros y especies de la flora vascular del valle de lea. 

FAMnJAS GENEROS ESPECIES 

MAGNOLlOPHYTA 
M AGNOLlOPS IDA 96 (79%) 112 (79%) 

ASTERACEAE 16 (13%) 17 (12%) 

FABACEAE 15 (12%) 16 (11%) 

SOLANACCAE 9 (7%) 11 (8%) 

MALVACEAE 6 (5%) 7 (5%) 

LlLIOPSIDA 6 (15%) 24 (20%) 29 (20%) 

PO,\CEAE 17 ( 14%) 20 ( 14%) 

CYPI:RACEAE 3 (2%) 5 (4%) 

PTERIDOPHYTA 
SA LVI N IACEA E 1 (3%) ( 1%) 

.... 
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Figura 3. Distribución de la flora vascular de acuerdo a los hábitats encontrados. La línea 
horizontal en cada barra señala el número de especies encontradas en ese hábitat únicamente. 
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Figura 4. Patrones de distribución mundial de la flora vascular del valle de Ica. 
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amazónIca (Tabla 1). El 26% de la flora 
vascular posee especies distribuidas en las 

reg iones cálidas y templadas de América del 
Sur, que junto con otro 4% adicional de espe

cies distribuidas solamente en los trópicos sud
americanos conforman casi la tercera parte 
del total de especies registradas (Tabla I y 
Fig.4 ). 

La vegetac ión si Ivestre del valle se encuen

tra muy fragmentada debido a la proximidad 
de las áreas urbanas y los campos de cultivo. 
La superficie agrícola en el valle, alrededor 
de 37 000 ha, está dedicada a cultivos perma
nentes de vid, naranja, mango, pecano y dátil, 

Jsí como a cutti vos transitorios de algodón, maíz 
amarillo duro, espárragos y paliares (lNEI, 
J 996). Una especie arbórea introducida, 

Eucul"ptlts sp. "eucalipto", es cultivada en el 
sector alto, principalmente para el Jprovecha
miento de su madera. A la vera de los cultivos 
crecen, cuando el terreno está en descanso o 
si multáneamente, especies de rápido creci

miento y propagación, consideradas por el agri
cultor como maleza s, tJles como Nicondra 

physulodes "capulí cimarrón", Da/Ura 

stral710nill/l1 "c hamico" e Ipo/J)oeu purpurea 
"campanilla", entre otras. 

En algunos sectores eriazos. donde el sue
lo ha sufrido procesos de salinización, la ve

getación es muy escasa y di spersa, formada 
principalmente por especies halófilas como 
HeliolropiulI1 curassavicu l71 y Distichlis 

spicato, aunque ésta última no desarrolla en 
las magnitudes como para formar gramadales 

conspIcuos. 

La Laguna Huacachina representa el úni
co tipo de humedal en esta zona de estudio, 
aunque, en la actualidad, se encuentra muy 
alterada por actividades humanas. En el ex
tremo noroeste de la laguna existe un peque

ño totoral formado por la especie Typlw 

dOl71ingensis, mientras que en los bordes hú

medos se observa juncales bajos de 
Sc/¡o (! noplect lls wl1erical1l1s. 

Los márgenes del río y el cauce seco del 

mi smo albergan una cantidad relativamente 

importante de especies, que forman un monte 
ribe reño perturbado debido a la presencia muy 
próxima de los campos de cultivo. En este tipo 
de vegetación es necesario indicar la existen

cia de Arulldo donax "carrizo", una gramí
nea alta presente en casi todo el valle; otras 
dos poáceas altas, Phrccgmiles auslralis 

"carrici 110" y Cynerium sagillalum "caña bra
va" , crecen en forma dispersa y, aparentemen

te, han sido desplazadas por la introducida y 
naturalizada A. donax. Especies acompañan
tes son Tessaria integrifolia "pájaro bobo" y 
Bacc/wris solicifolia "chilco", principalmente 
en la localidad de Ocucaje, en donde existen 

algunas zonas con afloraciones de agua debi
do a perforaciones artesana les de pozos he
chos en el cauce. La presencia de Prosopis 

pullido "huarango" a lo largo de los márge
nes del río, en los tres sectores del valle. es 
continua, aunque con pocos individuos, no los 
suficientes para formar bosques de huarangos 
o algarrobales; otra fabácea, Acacia 

J1wcracaJ1.llw "espino", además de una pre
sencia constante en los márgenes, posee una 
densidad mucho mayor. En Jos sec tores me
dio y bajo es frecuente observ ar una especie 

arbórea introducida, Casuarina equiselifolia 
"casuarina", se mbrada con la finalidad de 
amortiguar los fuertes vientos y fijar la arena. 

Las laderas de los contrafuertes andinos 
que se encuentran en los sectores medio y alto 
del valle presentan poblaciones esparcidas de 
cactáceas, él partir de los 1000 m de altitud, 
aproximadamente. Destacan en este paisaje 
las especies Neoraimondia ({requipensis y 
ArnWfOcere us procerus, dos cactus erecto
ramificados y fuertes que llegan a medir has
ta 5 m de alto; las especies Bulnesia retama 
"ca lato" y S culia spicata var. spicala son 
comunes, principalmente, en los abanicos 

aluviales. 

DISCUSiÓN Y CONCLUSIONES 
El incremento de la población urbana, el 

sobreuso de la napa freática y el consiguiente 
aumento de las zonas áridas, así como la 

.. 
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