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Resumen  

Con el objetivo de determinar la composición de licófitos y helechos en bosque primario y en plantación de Elaeis guineensis “palma aceitera”, 
comparando la riqueza y formas de vida en los dos ecosistemas, se realizaron dos salidas de campo, en enero y julio del 2022, seleccionando 
6 zonas de muestreo, 5 ubicadas en bosque primario y 1 en plantación, para esta última, se eligió la parcela con mayor cobertura vegetal y 
presencia de epífitos en el estípite de “palma aceitera”. Se evaluaron transectos en faja, siguiendo 5 trochas de 200 m de largo y 5 m de 
ancho, que permitió realizar el inventario y la colecta de ejemplares, los cuáles fueron trasladados al HUT, para su respetiva determinación. 
Se registraron 47 especies de helechos y 3 licófitos, reunidas en 16 familias y 32 géneros. Las familias Pteridaceae y Dryopteridaceae fueron 
las más representativas tanto en géneros como en especies. La zona de bosque albergó 42 especies y la zona de plantación 13 especies, 
(cinco especies habitan tanto en el área de plantación como de bosque). En la zona de plantación, por presentar una baja riqueza, se 
diferenció claramente de los puntos ubicados en la zona de bosque, en donde el punto Cainarachi se desemparejó de los demás, debido al 
fenómeno de decaimiento de la semejanza florística por distanciamiento. Las especies Adiantum macrophyllum, A. pulverulentum, A. 
tetraphyllum, A. tomentosum, Asplenium serratum, Pelazoneuron abruptum var. grande, Lomariopsis fendlerii y Tectaria incisa presentaron 
amplia distribución (PC de 66,7%). Esto permite concluir que la riqueza en la zona de Shanusi es baja en comparación con otras zonas 
similares de la región, además, la zona de bosque albergó a la mayoría de las especies donde predominaron las formas de vida terrestre, 
mientras que, en la zona de plantación la mayoría fueron epífitas. 

Palabras clave: Shanusi, licófitos y helechos, Elaeis guineensis 

Abstract 

In order to determine the composition of lycophytes and ferns in primary forest and in plantations of Elaeis guineensis "oil palm", comparing 
the richness and forms of life in the two ecosystems, two field trips were conducted in January and July 2022, selecting 6 sampling areas, 5 
located in primary forest and 1 in a plantation, for the latter, the plot with the highest vegetation cover and presence of epiphytes in the 
stipe of "oil palm" was chosen. Transects were evaluated in a strip, following 5 trails of 200 m long and 5 m wide, which allowed the inventory 
and collection of specimens, which were transferred to the HUT, for their respective determination. Forty-seven species of ferns and three 
lycophytes were recorded, grouped into 16 families and 32 genera. The families Pteridaceae and Dryopteridaceae were the most representative 
in terms of genera and species. The forest zone had 42 species and the plantation zone 13 species (five species inhabit both the plantation 
and forest areas). In the plantation zone, because of its low richness, it was clearly differentiated from the points located in the forest zone, 
where the Cainarachi point was unpaired from the others, due to the phenomenon of decay of the floristic similarity due to distancing. The 
species Adiantum macrophyllum, A. pulverulentum, A. tetraphyllum, A. tomentosum, Asplenium serratum, Pelazoneuron abruptum var. grande, 
Lomariopsis fendlerii and Tectaria incisa were widely distributed (PC of 66.7%). This allows us to conclude that the richness in the Shanusi 
zone is low compared to other similar zones in the region, in addition, the forest zone harbored most of the species where terrestrial life 
forms predominated, while, in the plantation zone most were epiphytes. 
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1. Introducción 

 
Los licófitos y helechos están entre los más antiguos 
linajes de plantas terrestres (Sessa, 2018).  Son plantas 
vasculares que se dispersan por esporas y tienen un 
ciclo de vida con 2 generaciones (gametofito y 
esporofito), de vida libre (Morán, 2019). El esporofito 
tiene una gran variedad de formas y tamaños (Arana 
& Bianco, 2011; Moran, 2008). Son aproximadamente 
12 000 especies (10 500 helechos y 1 300 licófitos), 
representando alrededor del 4% de la flora vascular 
(PPG I, 2016; Christenhusz & Chase, 2014; Smith et al., 
2006; Tryon & Stolze, 1989a). Se les puede encontrar 
como colonizadores de paisajes disturbados y también 
dispersos entre las rocas de desiertos semiáridos, 
sabanas, costas y altas montañas alpinas, donde 
resisten la sequía, fuego y bajas temperaturas (Hietz, 
2010; Sharpe et al., 2010; Christenhusz et al., 2011). No 
obstante, la riqueza de estos grupos de plantas, sigue 
un gradiente latitudinal mostrando su mayor esplendor 
en los ecosistemas tropicales, subtropicales, 
temperados y boreales; formando parte de los 
diferentes bosques y hasta flotando o sumergidos en 
los cuerpos de agua (Kessler, 2010).  
En Sudamérica se estima entre 3 000 y 3 500 especies 
de helechos y licófitos (Morán, 2008; Tryon & Tryon, 
1982). En Perú la riqueza de estas plantas es de 1200 
especies (Kessler & Smith, 2017; Smith et al., 2005; 
Almeida & Salino, 2016), distribuyéndose 
principalmente en los departamentos de Amazonas, 
Huánuco, Junín, Pasco, Cusco y San Martín (Tryon et 
al., 1994), siendo ésta última región, la que alberga la 
mayor riqueza con 611 especies de helechos (Peláez et 
al., 2010). 
Sin embargo, esta riqueza natural está viéndose 
afectada por la pérdida de bosques, causada por 
distintas actividades antrópicas como la deforestación, 
la agricultura a gran escala, ocupación desordenada 
del territorio, creciente demanda selectiva de 
productos de la biodiversidad, minería ilegal, 
ganadería extensiva y algunos cultivos permanentes 
como “café”, “cacao” y “palma aceitera”. Reportes del 
2007, muestran una deforestación de más de 500 
hectáreas vinculadas a cultivos industriales de “palma 
aceitera” y “cacao”, en las regiones de San Martín y 
Loreto (GIZ, 2016), cifra que se incrementa a 30 215,57 
ha, entre el 2010 y 2014, incluyendo a Ucayali 
(Dammert, 2014). En particular, el valle de Shanusi, 
ubicado en San Martín y Loreto, está experimentando 
una drástica transformación, por efecto del cambio de 
uso de los suelos y la fragmentación del bosque, 
impactando directamente en la diversidad biológica 
que alberga. 
Estos acontecimientos nos llevan a cuestionar cuanta 
diferencia existe en términos de riqueza de especies 
de licófitos y helechos, tanto en bosque primario, 
como en plantación de Elaeis guineensis “palma 
aceitera”; por ello, la presente investigación, tuvo la 
finalidad de determinar la composición de licófitos y 
helechos en ambos ecosistemas, además de comparar 
la riqueza y formas de vida. 

 

2. Materiales y Métodos 

 

Área de estudio 
El valle Shanusi está ubicado a 65 Km al Este de la 
ciudad de Tarapoto, en la carretera Tarapoto-
Yurimaguas, pertenece a predios privados que cuentan 
con áreas de bosques primarios y plantaciones de E. 
guineensis y Theobroma cacao “cacao, y en esta zona 
se ubicaron los puntos de muestreo (Tabla 1, Fig. 1). 
 
Toma de datos 
El registro de licófitos y helechos se llevó a cabo en 2 
salidas, enero y julio del 2022. Las zonas de muestreo 
fueron seleccionadas de acuerdo a las rutas de acceso 
establecidas, considerando bosques primarios y 
plantación; para ésta última, se eligió la parcela que 
presentaba una mayor cobertura vegetal y presencia 
de epífitos en el estípite de E. guineensis. El método 
utilizado para la toma de datos fue el transecto en faja, 
siguiendo 5 trochas de 200 m de largo y 5 m de ancho, 
como lo propuesto para la zona de Loreto (Cárdenas 
et al., 2003).  
 
Colección y tratamiento de las muestras de licófitos 
y helechos 
Durante el recorrido se realizó el inventario de las 
especies presentes y se colectaron tres ejemplares de 
cada especie para su determinación.  Se tuvo en cuenta 
las hojas fértiles y el rizoma. Las muestras fueron 
puestas en papel periódico, esparciendo alcohol etílico 
al 96% diluido con agua en partes iguales, para evitar 
el crecimiento de hongos, luego, se colocaron en la 
prensa botánica, para su transporte y posterior 
herborización de acuerdo a León (1995). A su vez, se 
tomaron nota del hábito, hábitat y las características 
morfológicas (tamaño aproximado, color de los soros, 
rizoma, escamas, etc.). También se hizo el registro 
fotográfico, con una cámara Canon SX540 HS. 

 

Tabla 1. Puntos de muestreo de licófitos y helechos en el 

valle Shanusi, 2022 (coordenadas UTM) 

 

 

  

PUNTO DE 

MUESTREO 

Altitud 

(msnm) 
SUR ESTE 

SHANUSI 1 (S1) 192 9325970 376179 

SHANUSI 2 (S2) 170 9326545 384156 

ORIENTE 1 (O1) 180 9325539 387494 

ORIENTE 2 (O2) 178 9322892 387281 

CAYNARACHI (C) 189 9311469 358414 

PLANTACION (PL) 168 9326315 371037 
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Determinación de las especies de licófitos y 

helechos 

Se realizó la comparación de las muestras colectadas 
con ejemplares depositados en el Herbarium 
Truxillense (HUT), también, se usó bibliografía 
especializada referida a la flora peruana (Tryon & 
Stolze, 1989a, 1989b, 1991; Tryon et al., 1993; Tryon, et 
al., 1994; Lehnert, 2011), trabajos de Brasil (Prado et al., 
2017) que permitieron registrar datos de la distribución 
geográfica y altitudinal de las especies, Las páginas 
web especializadas como Flora do Brasil 2020 
(http://floradobrasil.jbrj.gov.br); Trópicos 
(http://www.tropicos.org/) y World Ferns 
(https://www.worldplants.de/world-ferns/ferns-and-
lycophytes-list), apoyaron para la actualización 
nomenclatural. El arreglo de Familias y Géneros de 
licófitos y helechos está de acuerdo a PPG-I (2016).  

 
 
Determinación de la amplitud de distribución 
Para cada especie se estimó la amplitud de distribución 
para lo cual se calculó el Porcentaje de Constancia (PC), 
con la fórmula propuesta por Madrigal-Sánchez (1967):  
 
PC = Número de sitios en los que se presentó la especie (100) 

                 Número total de sitios de recolección 

 
Análisis de semejanza 
Utilizando los datos de presencia y ausencia de las 
especies, se determinó la semejanza de composición 
de especies entre los puntos de muestreo. Con el 
programa de cálculo PAST 4,12 (Hammer et al., 2001), 
se calculó el índice de Jaccard y considerando el 
método de unión el de promedio entre grupos se 
elaboró un dendrograma para mostrar los resultados. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ubicación puntos de muestreo de licófitos y helechos en el valle Shanusi, 2022. (Fuente Google Earth) 

 

3.   Resultados

 

En las 6 zonas de muestreo de Shanusi, se encontraron 
50 especies de licófitos (3) y helechos (47), agrupados 
en 32 géneros y 16 familias. Las familias mejor 
representadas son Pteridaceae y Dryopteridaceae con 
cinco géneros cada una (15,6%), Polypodiaceae y 

Thelypteridaceae con cuatro géneros cada una (12,5%), 
Lomariopsidaceae y Dennstaedtiaceae tienen 2 
géneros cada una (6,25%) y las 10 familias restantes 
están representadas por un solo género (3,12%) 
(Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Porcentaje de representatividad de géneros y especies por familias de licófitos y helechos, en el valle Shanusi, 2022. 

En cuanto a la representatividad de las especies, destacan las familias Pteridaceae con 28% (14 especies),  Dryopteridaceae con 14% (7 especies), 

Polypodiaceae con 12% (6 especies), Thelypteridaceae con 8% (4 especies), Lomariopsidaceae con 6% (3 especies), Dennstaedtiaceae, Selaginellaceae, 

Hymenophyllaceae, Cyatheaceae y Tectariaceae con 4% (2 especies) y las familias Lycopodiaceae, Marattiaceae, Blechnaceae, Metaxyaceae, Aspleniaceae 

y Nephrolepidaceae con una representatividad del 2% (Figura 2)

15.625

28

15.625

14
12.5 12

12.5

8
6.25 6

6.25

43.125 4
3.125

43.125 43.125 43.125 2

3.125

23.125 2

3.125

23.125 2

3.125

2

0

5

10

15

20

25

30

GENEROS ESPECIES

%
 R

ep
re

se
n

ta
ti

vi
d

ad

PTERIDACEAE DRYOPTERIDACEAE POLYPODIACEAE THELYPTERIDACEAE
LOMARIOPSIDACEAE DENNSTAEDTIACEAE SELAGINELLACEAE HYMENOPHYLLACEAE
CYATHEACEAE TECTARIACEAE LYCOPODIACEAE MARATTIACEAE
BLECHNACEAE METAXYACEAE ASPLENIACEAE NEPHROLEPIDACEAE

http://www.tropicos.org/
https://www.worldplants.de/world-ferns/ferns-and-lycophytes-list
https://www.worldplants.de/world-ferns/ferns-and-lycophytes-list


Revista de Investigación Científica REBIOL                                                                                   REBIOL 42(2): 199-212 (2022) 
ISSN 2313-3171 (On line)                                                                                                                                                  Peláez et al. 

202 
 

 
Así mismo, en la Tabla 2, se muestra el Porcentaje de 
Constancia (PC), de las especies evaluadas, 
evidenciándose que Adiantum macrophyllum, A. 
pulverulentum, A. tetraphyllum, A. tomentosum, 
Asplenium serratum, Pelazoneuron abruptum var. 
grande, Lomariopsis fendlerii y Tectaria incisa tienen 
amplia distribución en el área evaluada, alcanzando un 
valor de PC de 66,7%, ya que han sido registradas en 
4 de las 6 estaciones de muestreo. 
Del total de especies registradas, en el área de bosque 
(puntos de muestreo S1, S2, O1, O2 y C), se 
encontraron 42 especies de licófitos y helechos, siendo 
el punto de muestreo O2 el más rico con 22 
representantes; mientras que, en la zona de plantación 
se registraron 13 especies (solo helechos). Cabe señalar 
que son cinco las especies que crecen tanto en 
plantación como en bosque (Figura 3 y Tabla 2).  

Respecto a las formas de vida de las especies 
encontradas, 28 son terrestres, 20 epífitas y 2 son 
hemiepífitas (Tabla 2, Figura 3).  En la zona de bosque 
la mayoría de especies encontradas son terrestres (28), 
seguidas de las epífitas con 12 representantes y 2 
especies hemiepífitas; en cambio, en la zona de 
plantación, 10 especies son epífitas y tres son 
terrestres. 
En la Tabla 2, también se muestra la distribución 
geográfica (considerando los departamentos) y 
altitudinal, así como el nivel de protección legal de 
licófitos y helechos presentes en la zona de estudio, 
apreciando que todas ocurren en más de un 
departamento y con altitudes que van hasta los 2500 
msnm. Respecto al estado de conservación, sólo las 
especies de Cyathea, están consideradas en el 
apéndice II de CITES-PERU (MINAM, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Representatividad especies licófitos y helechos terrestres, epífitos y hemiepífitos en zona de bosque y plantación en el 

valle Shanusi, 2022 

 

La riqueza de especies por punto de muestreo oscila 
entre 13 y 22 especies (Tabla 2) y considerando la data 
de presencia y ausencia, se evaluó la similaridad entre 
los puntos de muestreo, para lo cual se aplicó el índice 
Jaccard. Evidenciándose que las estaciones de Bosque 
están agrupadas, siendo Shanusi 2 y Oriente 1 más 

semejantes entre sí, que Shanusi 1 y Oriente 2; pero, 
estas a su vez menos parecidas a la estación 
Cainarachi. Por otro lado, el dendrograma (Figura 4), 
deja notar la clara disimilaridad que existe entre las 
estaciones ubicadas en el Bosque en comparación con 
la el área de plantación.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Índice se Similaridad de Jaccard de las diferentes estaciones de muestreo del valle Shanusi, 2022
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Tabla 2. Porcentaje de constancia, ocurrencia de las especies por punto de muestreo, formas de vida, distribución geográfica, altitudinal y estado de conservación de licófitos y helechos,  
              del valle de Shanusi, 2022. 
 

 

FAMILIA ESPECIE PC PL 

BOSQUE 
FORMA DE 

VIDA 
DISTRIBUCIÓN ALTITUD EC 

S1 S2 O1 O2 C EP TE HE 

SELAGINELLACEAE Selaginella exaltata 
(Kunze) Spring 

33,33     X X       X   
AM, SM, LO, HU, 

PA, MD  
30-760 

 

Selaginella 
haematodes (Kunze) 
Spring  

16,67           X   X   
SM, LO, HU, PA, 

JU, MD 
135-900 

 

LYCOPODIACEAE Palhinhaea cernua 
(L.) Vasc. & Franco 16,67           X   X   

CA, AM, SM, LO, 
HU, PA, JU, AY 

CU, PU 
0-3000 

 

MARATTIACEAE Danaea nodosa (L.) 
Sm. 

33,33     X X       X   
AM, SM, LO, HU, 

PA, JU 
125-1600 

 

BLECHNACEAE Salpichlaena volubilis 
(Kaulf.) Hook. 

33,33     X     X     X 
AM, SM, LO, HU, 

PA, JU, CU 

100-
1900' 

 

DENNSTAEDTIACEAE Dennstaedtia sp.  16,67           X   X   SM 190 

 

  Pteridium caudatum 
(L.) Maxon 

16,67     X         X  CA, AM, SM 
1250-
2300 

 

HYMENOPHYLLACEAE Trichomanes trollii 
Bergdolt 

33,33       X X   X    AM, SM, HU, PA 170-850 

 

Trichomanes 
pinnatum Hedw. 16,67           X X    AM, SM, LO, HU, 

PA, JU, UC, MD 
150-1000 

 

CYATHEACEAE Cyathea bradei 
(Windsch) Lell. 50     X X X     X  SM, LO 100-200 

CITES 
(II) 

Cyathea sp.  
50   X   X   X   X  SM 190 

CITES 
(II) 

DRYOPTERIDACEAE Bolbitis serratifolia 
Schott 

33,33       X X     X  SM, LO, HU, JU, 
AY, CU 

150-1600 
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Mickelia lindigii 
(Mett.) R.C.Moran, 
Labiak & Sundue 

33,33     X   X   X    SM, LO HU, PA, 
JU, CU,  

100-1200 

 

  Ctenitis refulgens 
(Mett.) Vareschi 

33,33     X   X     X  SM, LO, HU 135-900 

 

  Lomagramma sp. 33,33   X     X   X    SM 190 

 

  Polybotrya 
fractiserialis (Baker) 
J.Sm. 

16,67           X X    AM, SM, LO HU, 
PA, JU, CU, MD 

200-1500 

 

  Polybotrya 
osmundacea Willd. 16,67         X       X 

SM, LO, HU, PA, 
JU, UC, CU, MD 

0-2100 

 

  Polybotrya sp.  33,33         X X X    SM 190 

 

METAXYACEAE Metaxya rostrata 
(Humb. & Bonpl. ex 
Willd.) C. Presl 

33,33         X X   X  AM, SM, LO, HU, 
PA, UC, CU, MD 

100-800 

 

PTERIDACEAE Adiantum latifolium 
Lam.  33,33   X X         X   

AM, SM, LO, HU, 
JU, UC, AY, CU, 

MD 
100-100 

 

  Adiantum 
macrophyllum Sw. 66,67   X X X X     X   

AM, SM, LO, HU, 
PA, JU, AY, CU, 

MD, PU 
170-2500 

 

  Adiantum pectinatum 
Kunze ex Baker 

50     X X X     X   
SM, HU, JU, CU, 

MD 
160-2000 

 

  Adiantum petiolatum 
Desv. 50   X X X       X   

AM, SM, LO, HU, 
PA, JU, UC, CU, 

MD 
100-600 

 

  Adiantum 
pulverulentum L. 

66,67   X X X X     X   
LO, HU, PA, JU, 

CU, MD 
100-1800 

 

  Adiantum 
tetraphyllum Willd. 66,67   X X X X     X   

TU, AM, SM, LO, 
HU, PA, JU, UC, 

CU, MD 
100-1500 

 

  Adiantum 
tomentosum Klotzsch  

66,67     X X X X   X   
AM, SM, LO, HU, 

PA, MD 
100-650 

 

  Adiantum sp. 
16,67         X     X   LO 180 

 

 
Hecistopteris pumila 
(Spreng.) J.Sm. 

33,33   X     X   X     SM, HU, UC 190-625 
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  Pityrogramma 
calomelanos (L.)  
Link 

50 X     X X     X   
TU, AM, SM, LO, 
HU, PA, JU, UC, 

AY, CU, MD 
100-2300 

 

  Polytaenium 
citrifolium (L.) 
Schuettp. 

33,33 X X         X     
SM, LO, HU, CU, 

MD 
100-800 

 

  Polytaenium 
guayanense (Hieron.) 
Alston 

16,67 X           X     SM, LO, HU 135-800 

 

  Pteris biaurita L. 
16,67 X           X     

SM, LO, HU, PA, 
JU, UC, CU 

100-1500 

 

  Pteris grandifolia L. 
16,67       X       X   

LA, AM, SM, LO, 
HU, JU, UC, CU 

135-1100 

 

ASPLENIACEAE Asplenium serratum 
L.  66,67 X X   X   X X     

AM, SM, LO, HU, 
PA, JU, UC, CU, 

MD 
100-1200 

 

THELYPTERIDACEAE Pelazoneuron 
abruptum var. grande 
(A.R.Sm.) A.R.Sm. & 
S.E.Fawc.  

66,67 X X X X       X   
AM, SM, LO, PA, 

JU, CU,  
100-700 

 

 
Christella hispidula 
(Decne.) Holttum 50   X X X       X   

LA, AM, SM, LO, 
HU, PA, JU, AY, 

MD 
100-1500 

 

  Meniscium 
arborescens Humb. & 
Bonpl. ex Willd. 

16,67           X   X   
SM, LO, HU, PA, 

PU 
100-1100 

 

  Thelypteris sp. 
33,33   X     X     X   SM 195 

 

NEPHROLEPIDACEAE Nephrolepis biserrata 
(Sw.)  Schott 

16,67 X           X     
CA, AM, SM, LO, 

HU, AY 
100-900 

 

LOMARIOPSIDACEAE Cyclopeltis 
semicordata (Sw.)  
J.Sm. 

50 X X     X     X   
AM, SM, LO, HU, 
PA, JU, AY, MD 

100-750 

 

  Lomariopsis 
nigropaleata Holttum 

33,33     X   X   X     
SM, LO, HU, PA, 

JU, UC, MD 
100-750 
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  Lomariopsis fendlerii 
D.C. Eaton  66,67   X   X X X X     

SM, LO, JU, CU, 
MD 

130-1300 

 

TECTARIACEAE Tectaria incisa Cav. 

66,67   X X X X     X   
AM, SM, LO, HU, 
PA, JU, AY, CU, 

MD 
100-2100 

 

Tectaria lizarzaburui 
(Sodiro) S.Chr. 33,3     X X       X   

CA, AM, PA, JU, 
AY 

1000-
2000 

 

POLYPODIACEAE Campyloneurum 
phyllitidis (L.)  C.Presl 

16,67 X           X     
PI, LL, SM, LO, 
HU, JU, CU, MD 

100-2500 

 

  Microgramma 
vaccinifolia (Lang. & 
Fisch.) Copel. 

16,67     X       X     CA, AM, SM, LO 150-1100 

 

 
Microgramma 
lycopodioides (L.) 
Copel.  

16,67 X           X     
AM, LO, HU, PA, 

JU, CU, PU 
700-2000 

 

  Microgramma reptans 
(Cav.) A.R. Sm. 16,7 X           X     

SM, LO, HU, PA, 
JU, AY, CU, MD, 

PU 
100-1200 

 

  Phlebodium 
decumanum (Willd.) 
J. Sm. 

16,67 X           X     AM, SM, LO 100-1300 

 

  Serpocaulon triseriale 
(Sw.) A. R. Sm.  16,67 X           X     

TU, AM, CA, SM, 
LO, HU, PA, JU, 

CU 
150-1900 

 

  TOTAL: 50 13 16 20 20 22 13 20 28 2 
   

   
REPRESENTATIVIDAD (%) 40 56 4 

   

NOTA: PC: porcentaje de constancia, PL: plantación, S1: Shanusi 1, S2: Shanusi 2, O1: Oriente 1, O2: Oriente 2, C: Cainarachi, EP: epífito, TE: Terrestre, HE: Hemiepífito, DG: Distribución 

Geográfica, AM: Amazonas, SM: San Martín, LO: Loreto, HU: Huánuco, PA: Pasco, MD: Madre de Dios, JU: Junín, CA: Cajamarca, AY: Ayacucho, PU: Puno, CU: Cuzco, UC: Ucayali, TU: Tumbes, 

DA: Distribución Altitudinal, EC: Estado de Conservación 
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4.   Discusión 

Los licófitos y helechos, son elementos importantes de 
la vegetación de nuestro país (León et al., 2022), 
distribuyéndose mayoritariamente en áreas de 
bosques montanos lluviosos o nublados (Tryon et al., 
1994). La región San Martín, cuenta con estos 
ecosistemas y es reconocida por cobijar a 611 especies, 
siendo por tanto la región con mayor riqueza (Peláez 
et al., 2010). En el valle Shanusi, ubicado en   las 
regiones de San Martín y Loreto, se han registrado 50 
especies (47 helechos y 3 licófitos), valor que está por 
debajo de las 71 especies reportadas para la 
Allpahuayo – Mishana, ubicada en la región de Loreto, 
a una altitud similar (Cárdenas et al., 2003); así mismo, 
Cárdenas et al. (2007), encontraron 130 especies de 
pteridofitas en 12,7 ha de bosque amazónico de la 
Zona del Río Yavarí-Mirín; también, en el bosque de 
Pabloyacu (provincia de Moyobamba, región San 
Martín), se resgistraron 136 especies; aunque el área 
tiene una mayor elevación altitudinal  (Alarcón, 2009).  
Esta diferencia, puede obedecer a que el valle Shanusi 
se encuentra interrumpido por grandes extensiones de 
cultivo de “palma aceitera”, actividad que según 
Dammert et al. (2014), genera la pérdida de bosque, 
impactando directamente en la flora y fauna, ya que 
en las plantaciones no se restablecen las especies 
afectadas. Asimismo, la zona de estudio corresponde a 
la llanura amazónica, cuya altitud no supera los 200 
m.s.n.m. y tienen valores muy parecidos en Loreto 
donde reportan entre 6 y 30 especies (Cárdenas et al., 
2003); hay que tener en cuenta lo que indica Morán 
(2008), que en los trópicos, la diversidad de helechos 
y licófitos no se distribuye uniformemente; las 
montañas guardan más especies que las tierras bajas, 
así, los Andes tienen alrededor de 2500 especies 
mientras que las zonas bajas del centro de Brasil 
presentan 235 especies, (Morán, 1995). 
En la zona de bosque se han registrado 42 especies de 
licófitos y helechos, mientras que en la zona de 
plantación hay 13 especies de helechos (5 especies son 
comunes para ambos ecosistemas). Lo encontrado en 
plantación, supera ligeramente a lo reportado en otras 
investigaciones, como en Venezuela donde 
encontraron 5 especies de licófitos y helechos en este 
tipo de ecosistemas (Fariñas et al., 2011); en Nigeria 4 
especies, aunque en este caso consideran solo las 
epífitas (Adeleye et al., 2017); en Indonesia indican la 
presencia de 16 especies epifitas de E. guineensis 
(Sofiyanti, 2013), Peláez, et al., (2019) reportan 12 
especies de helechos epífitos en la misma especie, en 
Shanusi y Tocache.  En general, se puede indicar que 
el número de especies de helechos registrados en 
plantación ha disminuido a la tercera parte de lo 
encontrado en bosque; esta condición es una prueba 
más de lo que ocurre cuando los hábitats naturales 
son convertidos a plantaciones, una reducción de la 
biodiversidad nativa, incluyendo la riqueza de especies 
hasta en 60%, e interrumpiendo la conectividad en las 
rutas de migración de los animales. (Dirzo et al., 2014, 
Dammert, 2014). 

En cuanto a la representatividad, las familias 
Pteridaceae, Dryopteridaceae y Polypodiaceae, 
sobresalieron tanto en géneros como en especies; 
condición que se evidencia también a nivel nacional, 
siendo mencionadas como las familias más 
importantes de helechos y licófitos en “El mundo 
vegetal de los Andes peruanos”, en el contexto actual, 
donde  la familia Polypodiaceae ocupa el primer lugar 
en riqueza de taxones con más de 240 representantes, 
Pteridaceae constituye la tercera más especiosa y 
Dryopteridaceae constituye para la flora peruana un 
componente importantes en todo el territorio (León et 
al., 2022). Así mismo, en el marco internacional las 
familias Polypodiaceae y Pteridaceae son las más 
representativas en México independientemente de las 
condiciones climáticas y de tipo de vegetación 
(Martínez-Cabrera et al., 2019).  
Adiantum macrophyllum, A. pulverulentum, A. 
tetraphyllum, A. tomentosum, Asplenium serratum, 
Pelazoneuron abruptum var. grande, Lomariopsis 
fendlerii y Tectaria incisa, presentan amplia distribución 
en la zona de estudio con un valor de PC por encima 
de 66%, condición que se observa también a nivel 
nacional ya que se encuentran distribuidos en más de 
5 regiones de nuestro país (Tabla 2).  Esta amplia 
distribución, lo presentan aquellas especies que 
pueden crecer y soportar un amplio espectro de 
condiciones ambientales (Martínez-Cabrera et al., 
2019). 
Por otro lado, se ha evidenciado la dominancia de las 
formas de vida terrestres y epífitas con 56% y 40% 
respectivamente, reafirmando así, lo manifestado por 
Pérez-García et al. (1995), quienes señalan que son 
éstas las formas de vida más comunes en los helechos 
y licófitos del mundo. En Perú, de las 1200 especies 
que habitan en nuestro territorio (Kessler & Smith, 
2017), 305 tienen forma de vida epífita (Huamán, 
2021). En la zona de bosque de Shanusi, se mantiene 
esta tendencia, siendo 28 especies terrestres y 12 
epífitas; en cambio, en la zona de plantación de “palma 
aceitera”, hay 10 especies de epífitas y 3 terrestres:  
Peláez et al, (2019), reportaron 12 helechos epífitos, 
aunque incluye zonas más al sur del presente estudio. 
Cabe señalar, que la acumulación de residuos y 
humedad en la base del peciolo de E. guineensis, 
forma un microambiente adecuado para el crecimiento 
de epífitas, especialmente helechos (Adeleye et al., 
2017; Sofiyanti, 2013).   
El análisis similaridad (índice Jaccard), agrupa a los 
puntos ubicados en la zona de bosque primario, 
diferenciándose grandemente de la zona de plantación 
(8 especies exclusivas y 5 comunes), donde claramente 
hay una reducción de la riqueza de especies, 
evidenciando así que, en plantaciones agrícolas y 
forestales a gran escala, como la “palma aceitera”, la 
degradación de grandes extensiones de bosques 
nativos va de la mano de la pérdida de biodiversidad. 
Así mismo, dentro de los diferentes puntos de 
muestreo en la zona de bosque, se prueba que 
mientras más cercanos están ubicados los puntos de 
muestreo, más similares son, como ocurre entre 
Shanusi 2 - Oriente 1, Shanusi 1 - Oriente 2; en cambio, 
en Cainarachi, ubicado a mayor distancia (Figura 1), se 
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han reportado 13 especies, 6 de la cuáles no se han 
encontrado en otros puntos de muestreo. Es en estos 
casos donde el fenómeno de decaimiento de la 
semejanza florística por distanciamiento, se evidencia, 
asumiendo que se genera un cambio en las variables 
ambientales específicas (altitud, grado de disturbio, luz, 
precipitación, temperatura, etc.) y en los límites de 
dispersión y amplitud del nicho entre especies (Nekola 
y White, 1999; Soininen et al., 2007). 
De acuerdo a la distribución geográfica en el país, 
todas las especies de licófitos y helechos ocurren en 
más de un departamento, con rango de altitudes que 
en su mayoría no sobrepasan los 1000 m.s.n.m., 
excepto Adiantum macrophyllum y Campyloneurum 
phyllitidis, especies que se pueden encuentran a los 2 
500 m.s.n.m. (Lehnert, 2011; Tryon & Stolze, 1989b, 
1991, Tryon et al., 1993, 1994). En cuanto a la situación 
de protección legal, según CITES-Perú, (MINAM, 2016), 
todas las especies del género Cyathea, están incluidas 
en el Apéndice II, considerando que son requeridas 
como sustrato para cultivo de otras especies 
ornamentales como las “orquídeas”, cuyo mercado es 
el extranjero. 
 

5.   Conclusiones 

 

La composición de licófitos y helechos en Shanusi es 
baja, en comparación a otras zonas de la región con el 
mismo tipo de vegetación. 
La zona de bosque primario albergó a la mayoría de 
las especies, en cambio, la zona de plantación de E. 
guineensis presentó una riqueza mínima. 
La forma de vida terrestre de licófitos y helechos, fue 
más abundante en la zona de bosque primario, en 
cambio en la zona de plantación de E. guineensis 
predominan las especies epífitas. 
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ANEXO 1: Especies de licófitos y helechos de Shanusi, 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adiantum macrophyllum 
PTERIDACEAE 

Adiantum pulverulentum 
PTERIDACEAE 

Adiantum pulverulentum 
PTERIDACEAE 

Adiantum pectinatum 
PTERIDACEAE 

 

Adiantum tomentosum 
PTERIDACEAE 

Adiantum tomentosum 
PTERIDACEAE 

Asplenium serratum 
ASPLENIACEAE 

Asplenium serratum 
ASPLENIACEAE 
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Campyloneurum phyllitidis 
POLYPODIACEAE 

Campyloneurum phyllitidis 
POLYPODIACEAE 

Cyathea sp1. 
CYATHEACEAE 

Cyathea sp1. 
CYATHEACEAE 

 

Cyathea sp1. 
CYATHEACEAE 

Cyclopeltis semicordata 
PTERIDACEAE 

Cyclopeltis semicordata 
PTERIDACEAE 

Danaea nodosa 
MARATTIACEAE 

 

Danaea nodosa 
MARATTIACEAE 

Lomariopsis fendleri 
LOMARIOPSIDACEAE 

Lomariopsis fendleri 
LOMARIOPSIDACEAE 

Meniscium arborescens 
THELYPTERIDACEAE 

 

Meniscium arborescens 
THELYPTERIDACEAE 

Metaxya rostrata 
METAXYACEAE 

Metaxya rostrata 
METAXYACEAE 

Microgramma lycopodioides 
POLYPODIACEAE 
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Pityrogramma calomelanos 

PTERIDACEAE 
Pityrogramma calomelanos 

PTERIDACEAE 
Pteris biaurita. 

PTERIDACEAE 
Pteris biaurita. 

PTERIDACEAE 

 

 
Pahlinaea cernua 

LYCOPODIACEAE 
Pahlinaea cernua 

LYCOPODIACEAE 
Phlebodium decumanum 

POLYPODIACEAE 

Phlebodium decumanum 
POLYPODIACEAE 

 

 
Microgramma lycopodioides 

POLYPODIACEAE 
Microgramma reptans 

POLYPODIACEAE 
Nephrolepsis biserrata 

   NEPHROLEPIDACEAE 

Nephrolepsis biserrata 
   NEPHROLEPIDACEAE 
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Plantación de E. guineensis E. guineensis con epífitas Bosque primario Shanusi 

 

 
Tectaria incisa 

TECTARIACEAE 
Tectaria incisa 
TECTARIACEAE 

Trichomanes pinnatum 
HYMENOPHYLLACEAE 

Trichomanes pinnatum 
HYMENOPHYLLACEAE 

 

 
Salpichlaena volubilis 

BLECHNACEAE 
Selaginella exaltata 

SELAGINELLACEAE   
Selaginella exaltata 

SELAGINELLACEAE 
Selaginella haematodes 

SELAGINELLACEAE 

 


