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FUERON PATRONOS DE LA 
REAL EXPEDICIÓN BOTÁNICA DEL NUEVO REYNO DE GRANADA 

SUS MAJESTADES 
DON CARLOS III, DON CARLOS IV Y DON FERNANDO VII, 

REYES DE ESPAÑA 

LA FAVORECIERON DE MANERA ESPECIAL 
EL MINISTRO DEL DESPACHO GENERAL DE INDIAS, 

DON JOSÉ GÁLVEZ Y GALLARDO, MARQUÉS DE SONORA; 
LOS EXCELENTÍSIMOS SEÑORES 

DON ANTONIO CABALLERO Y GÓNGORA, VIRREY-ARZOBISPO; 
DON FRANCISCO GIL Y LEMOS, DON JOSÉ DE EZPELETA, 

DON PEDRO MENDINUETA Y MUSQUIZ 
Y DON ANTONIO AMAR Y BORBÓN, 

VIRREYES DEL NUEVO REYNO DE GRANADA 

FUE SU DIRECTOR 
DON JOSÉ CELESTINO MUTIS 

BOTÁNICO Y ASTRÓNOMO DE SU MAJESTAD 

Laboraron en ella don Juan Eloy Valenzuela y Mantilla, agregado científico; don 
Francisco Antonio Zea, auxiliar científico; don Sinforoso Mutis Consuegra, meritorio, 
director sustituto de Botánica; don Francisco José de Caldas, auxiliar científico y 
director sustituto de Astronomía; don Jorge Tadeo Lozano, auxiliar científico de 
Zoología; don Enrique Umaña, auxiliar de Mineralogía; el padre franciscano fray 
Diego García, meritorio y comisionado viajero; don José Cándamo, encargado del 
herbario, y don Salvador Rizo Blanco, mayordomo de la Expedición y jefe de los 
pintores que en diversos períodos y lugares, por más o menos tiempo, dibujaron 
para ella. Con su sangre Caldas, Lozano, Rizo y José María Carbonell abonaron las 

semillas de la libertad. 
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ESTE TOMO XXXVIII (1) DE LA FLORA DE LA REAL EXPEDICIÓN 
BOTÁNICA DEL NUEVO REYNO DE GRANADA, FAMILIA SOLANÁCEAS 
(PRO PARTE), SE PUBLICA MERCED A LA COLABORACIÓN CIENTÍFICA 
DEL REAL JARDÍN BOTÁNICO DE MADRID (CSIC) Y DEL INSTITUTO DE 
CIENCIAS NATURALES - MUSEO DE HISTORIA NATURAL DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Y DE SU HERBARIO, EL NACIONAL 
COLOMBIANO, CUYOS BOTÁNICOS SE VINCULAN ASÍ AL HOMENAJE QUE 
CON ESTA OBRA SE RINDE A DON JOSÉ CELESTINO MUTIS, Y A LOS DEMÁS 

MIEMBROS DE LA EXPEDICIÓN. 

REINANDO EN ESPAÑA 
SU MAJESTAD 

DON JUAN CARLOS I 

SIENDO PRESIDENTE DEL GOBIERNO ESPAÑOL 
EL EXCELENTÍSIMO SEÑOR 

DON JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

SIENDO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 
EL EXCELENTISIMO SEÑOR 
DON ALVARO URIBE VÉLEZ 

LOS GOBIERNOS CONFIARON ESTA PUBLICACIÓN 
A LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y 

AL INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA 

Se publica la FLORA DE LA REAL EXPEDICIÓN BOTÁNICA DEL NUEVO REYNO 
DE GRANADA en cumplimiento de los Acuerdos Culturales entre España y Colombia 
celebrados los días 4 de noviembre de 1952 y 12 de mayo de 1982 —ampliados en la tercera 
sesión de la Comisión Mixta Cultural Colombo-Española celebrada en Bogotá en marzo 
de 1984—; resultado, todo ello, del esfuerzo de varios Ministros de Estado de ambos 
países, del Real Jardín Botánico de Madrid (CSIC), custodio solícito de los archivos de la 
Expedición y del Instituto de Ciencias Naturales - Museo de Historia Natural de la Universidad 

Nacional de Colombia, continuador de la obra de la Expedición. 
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TOMO XXXVIII (1) 

SOLANACEAS (I): GENEROS ACNISTUS, 
BROWALLIA, CAPSICUM, CESTRUM, 
CYPHOMANDRA, DATURA, DEPREA, 
DUNALIA, JALTOMATA, JUANULLOA, 
LYCIANTHES, MARKEA, NICANDRA, 

NICOTIANA, NIEREMBERGIA, PHYSALIS 
Y SALPICHROA 

Ilustran este Tomo 
CON 41 LÁMINAS EN COLOR Y 38 MONOCROMAS: 

ANTONIO B ARRIONUEVO, ANTONIO CORTÉS ALCOCER, PABLO ANTONIO 
GARCÍA, ANTONIO LOZANO, JUAN FRANCISCO MANCERA, FRANCISCO JAVIER 
MATÍS MAHECHA, CAMILO QUEZADA, SALVADOR RIZO BLANCO Y OTROS 

PINTORES DE LA FLORA DE BOGOTÁ, CUYAS LÁMINAS NO FUERON FIRMADAS. 

Determinaron las láminas y redactaron los textos 
RAFAEL CASTILLO PINILLA 

Profesor Titular de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
Y 

RICHARD EVANS SCHULTES (f) 
Profesor y Director del Museo de Historia Natural de la Universidad de Harvard 

Estudio introductorio de 
J. G. Hawkes 

School of Continuing Studies. Universidad de Birmingham. Reino Unido 

EDICIONES CULTURA HISPÁNICA 
MADRID 

2004 

f — V — 



Del tomo XXXVIII (I), titulado FAMILIA SOLANÁCEAS (I): GÉNEROS ACNISTUS, 
BROWALLIA, CAPSICUM, CESTRUM, CYPHOMANDRA, DATURA, DEPREA, 
DUNALIA, JALTOMATA, JUANULLOA, LYCIANTHES, MARKEA, NICANDRA, 
NICOTIANA, NIEREMBERGIA, PHYSALIS Y SALPICHROA DE LA REAL 
EXPEDICIÓN BOTÁNICA DEL NUEVO REYNO DE GRANADA, se editan cincuenta 
ejemplares distinguidos con cifras romanas, veinticinco numerados en negro y veinticinco 
en rojo, para la Agencia Española de Cooperación Internacional e Instituto Colombiano 

de Ántropología e Historia, y novecientos cincuenta con numeración arábiga. 

Ejemplar número 

XVIII 

Propiedad literaria: 

AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
Avenida de los Reyes Católicos, 4. Ciudad Universitaria. 28040 Madrid (España). 

INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA 
Calle 12 nQ. 2-41, La Candelaria, Bogotá D. C. (Colombia) 
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PINTORES DEL TOMO XXXVIII (I) 

Sin lugar a dudas, la Flora de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reyno de Granada constituye, en su 
conjunto, una de las obras botánicas mejor ilustradas de todos los tiempos, tanto por el número de dibujos y de 
especies representadas, como por la calidad pictórica y fidelidad científica de los icones realizados por los dife-
rentes pintores que laboraron en ella a lo largo de treinta y tres años. 

En la medida en que se ha ido publicando la iconografía, se ha valorado cada vez más la actividad del grupo de 
artistas que, bajo la dirección de José Celestino Mutis y con el liderazgo de Salvador Rizo, lograron este prodigio. 

De los setenta y nueve dibujos que ilustran este volumen conocemos los autores de quince de ellos; al 
momento de publicarlos consideramos necesario, y como un acto de elemental justicia, destacar la labor de los 
artistas que contribuyeron a inmortalizar la "Flora de Bogotá" haciendo una breve reseña biográfica de aquellos 
que, con merecido orgullo, estamparon su firma en los icones. 

& a/r¿c7S7¿/¿uj* ¿'¿¡T-CXrt 0 

ANTONIO BARRIONUEVO 
Pintor quiteño, discípulo de Bernardo Rodríguez, se vinculó a la Expedi-

ción Botánica en 1787 y permaneció en ella hasta 1816. De su mano se cono-
cen diecisiete dibujos firmados. Además de los conservados en el fondo de la 
Real Expedición, realizó dibujos de animales que ilustran "La fauna cundi-
namarquesa" de Jorge Tadeo Lozano. En el presente volumen se presentan 
cuatro dibujos de su autoría (1542b, 1571, 1574 y 1596), queda inédito el 
dibujo 1542c, también de su mano, en todo igual al catalogado bajo el núme-
ro 1542b. 

ANTONIO LOZANO 
Este pintor acompañó a Sinforoso Mutis en sus exploraciones por el 

norte de Nueva Granada y por la isla de Cuba. De su trabajo se conservan, en 
el fondo de la Expedición Botánica, diez dibujos iluminados, tres de ellos 
realizados en Cuba; ninguno de especial calidad; en el presente volumen se 
publica un de ellos (1545), donde demuestra un buen manejo de la acuarela. 

ANTONIO CORTÉS ALCOCER 
Hijo del maestro José Cortés. Llegó a Mariquita a mediados de 1787 y 

trabajó once años en la Expedición. Después de su retiro, en 1799, se radicó 
en Santa Fé y continuó con la pintura, en especial con el retrato. Murió en 
1813. En la colección iconográfica de la Real Expedición se conservan sesen-
ta y siete dibujos con su firma, signados como "Cortes", "Cortes l e" o "Cor-
tes M." En este volumen se publica uno de ellos (1572). 

Mariseya 

JUAN FRANCISCO MANCERA 
Miembro de la Escuela de Dibujo dirigida por Salvador Rizo, acompaño 

a Sinforoso Mutis, en 1803, en sus exploraciones por Nueva Granada y la isla 
de Cuba. Trabajó en la Expedición Botánica hasta el año de 1811. En el fondo 
de la Real Expedición se conservan cuarenta y cuatro dibujos con su firma, 
doce de ellos elaborados en Cuba. La mayoría de sus dibujos son de medio-
cre calidad y quedaron sin terminar; en este volumen se presentan uno de los 
que llevan su firma (1565). 

PABLO ANTONIO GARCÍA 
Nació en Santa Fé en 1744 y se formó como pintor en la escuela dirigi-

da por Joaquín Gutiérrez. Destacó como artífice de motivos religiosos y 
como retratista; entre sus obras se cuenta un retrato de José Celestino Mutis 
que se conserva en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Fue el 
primer pintor que se vinculó a la Real Expedición, aunque su permanencia en 
ella fue muy corta, debido a su quebrantada salud. Dejó a la posteridad cien-
to uno de sus icones firmados, la mayoría de ellos iluminados. Por motivos de 
salud se retiró en 1784. Murió en Santa Fé en 1814, cuando contaba 70 años 
de edad. En este volumen se publican dos de los dibujos, ambos iluminados, 
que llevan su firma (1592c y 1592d). 

amL 

FRANCISCO JAVIER MATÍS MAHECHA 
Nació en la villa de Guaduas en 1763 y murió en Bogotá, en extrema 

pobreza, el 5 de noviembre de 1851, a los ochenta y ocho años. Se vinculó 
muy joven a la Expedición Botánica y fue el dibujante que más tiempo per-
maneció con la Real Expedición (1783-1816). Además de ser un excelente 
pintor, fue un buen botánico formado empíricamente; contribuyó a transmi-
tir el interés por el estudio de la flora neogranadina a las generaciones del 
siglo XIX, de sus discípulos fue el más notable José Jerónimo Triana, desta-
cado botánico colombiano. Su obra pictórica fue exclusivamente botánica; en 
ella demuestra haber sido un excelente acuarelista, aunque algunos de los 
dibujos que firmó, especialmente los de los primeros años, no sean los más 
admirables; estos primeros dibujos suelen carecen de color. De F.J. Matís dijo 
A. von Humboldt ser "El primer pintor de flores del mundo y un excelente 
botánico". La obra firmada por F.J. Matis es la más numerosa de la colección, 
asciende a doscientos quince dibujos; en este volumen se publican tres de 
ellos (1546a, 1630 y 1631). 
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Cximsio 
CAMILO QUEZADA 

Se integra en la Real Expedición en los años finales del siglo XVIII, per-
maneció en ella hasta 1811. De su mano salieron veintiséis dibujos firmados; 
uno de ellos (1585) ve la luz en este tomo. 

SALVADOR RIZO BLANCO 
Natural del norte del país, parece que vio la luz en Mompox; muy joven 

se trasladó a Santa Fé y, casi desde su inicio, se vinculó a la Real Expedición, 
convirtiéndose en el hombre de confianza de José Celestino Mutis, quien le 
otorgó poderes para convertirse en su albacea testamentario. Dejó la Real 
Expedición en 1811, para dedicarse a labores políticas, defendiendo la causa 
de la independencia colombiana; fue hecho prisionero y terminó fusilado por 
orden de Pablo Morillo, el 12 de octubre de 1816, en el parque de San Fran-
cisco. Además de pintor, trabajó como mayordomo y director de la Escuela 
de Pintura que funcionó en Santa Fé; parece deberse a él, en buena parte, el 
estilo pictórico de la iconografía mutisiana. Dejó su firma en ciento cuarenta 
dibujos, muchos de ellos de excelente calidad; en este tomo se publica una de 
las policromías que lleva su firma (1542) y otra que pudiera atribuírsele, aun-
que con dudas (1540). 
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SOLANÁCEAS (I): GÉNEROS ACNISTUS, 
BROWALLIA, CAPSICUM, CESTRUM, 
CYPHOMANDRA, DATURA, DEPREA, 
DUN ALIA, JALTOMATA, JUANULLOA, 
LYCIANTHES, MARKEA, NICANDRA, 

NICOTIANA, NIEREMBERGIA, PHYSALIS 
Y SALPICHROA 

Determinaron las láminas y redactaron los textos 

RAFAEL CASTILLO PINILLA 
Profesor Titular de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 

Y 

RICHARD EVANS SCHULTES (f) 
Profesor y Director del Museo de Historia Natural de la Universidad de Harvard 

Estudio introductorio de 

J. G. Hawkes 
School of Continuing Studies. Universidad de Birmingham. Reino Unido 
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PRESENTACIÓN DEL TOMO XXXVIII 

Las Solanáceas de la Flora de la Real Expedición Botánica del Nuevo 
Reino de Granada hacen parte del conjunto de familias que formaban la 
"Flora de Bogotá". Se trata de un grupo cosmopolita, presente en todos los 
Continentes, y muy abundante en géneros y especies, tanto en la zona tem-
plada como en los trópicos; dentro de esta familia reviste especial importan-
cia el género Solanum L. que agrupa un gran número de especies y cuyo estu-
dio es bastante complejo. En la flora de Colombia está representada la tercera 
parte del total de géneros de Solanáceas registrados para el Mundo; por tanto, 
no es de extrañar que en desarrollo de los trabajos de la Expedición, J.C. Mutis 
y sus colaboradores encontraran abundante material de la familia, a partir del 
cual elaboraron una importante muestra iconográfica de sus especies. 

Las Solanáceas están representadas, en la colección iconográfica de la 
Real Expedición, por ciento treinta y tres dibujos, además de por tres anato-
mías; en total tienen presencia veintitrés géneros y setenta y siete especies. 
Como consecuencia de este gran número de dibujos, la familia de las Solaná-
ceas, a la que corresponde el tomo XXXVIII, se distribuye en dos volúmenes. 

En el primer volumen se publican cuarenta y un dibujos policromos y 
treinta y ocho monocromos; el tratamiento taxonómico incluye cuarenta y 
dos especies, pertenecientes a diecisiete géneros, que se tratan ordenados 
alfabéticamente: desde Acnistus Schott hasta Salpichroa Miers. 

El segundo volumen agrupará a los géneros Saracha Ruiz & Pav., Se huí-
tesianthus A.T. Hunz., Schwenckia L., Sessea Ruiz & Pav., Solanum L. y Wit-
heringia L'Hér. Para utilidad de los lectores se presenta una clave que per-
mite separar los géneros representados en esta Flora. 

Al comienzo de cada uno de los dos volúmenes que componen el tomo 
XXXVIII se incluye una presentación; en el caso presente fue escrita gentil-
mente por el Dr. J. G. Hawkes, profesor emérito e investigador de la Univer-
sidad de Birminghan (Inglaterra), reconocido especialista de la familia, y par-
ticularmente de la sección Tuberarium (Dunal) Bitter del género Solanum L. 
La presentación de la segunda parte ha sido redactada por otro distinguido 
especialista, el Dr. Armando Hunziker, investigador adscrito a la Universidad 
de Córdoba (Argentina). 

En la elección de los dibujos publicados en este volumen se siguieron los 
siguientes criterios: se editan todos los iluminados, excepto cuando son más 
de uno del mismo taxon, en cuyo caso solamente se publica uno segundo 
cuando está firmado o se conoce su autoría y ésta es distinta del primero; se 
publican los monocromos cuando están firmados y el autor es distinto del 
policromo publicado, cuando son únicos o diferentes de los iluminados (en el 
caso de haber dos o más de un mismo modelo se han escogido todos los de 
diferente firma o autoría); las anatomías se reproducen cuando son diferentes 
de las que aparecen en las láminas o cuando son únicas. 

Para la identificación de los icones, además de la bibliografía pertinente, 
se utilizaron ejemplares depositados en los siguientes herbarios, a cuyos con-
servadores se les agradece la colaboración prestada: Herbario Nacional 
Colombiano (COL), Herbario de la Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia (UPTC), Herbario del Real Jardín Botánico de Madrid (MA), 
Herbario Nacional de los Estados Unidos de América (US), Herbario del Jar-
dín Botánico de Nueva York (NY), Herbario del Jardín Botánico de Missou-
ri (MO) y Herbario de la Universidad de Harvard (GH). 

La información proporcionada para cada taxon se ha reunido bajo los 
siguientes epígrafes: 

NÚMERO DE LAS LÁMINAS 

En numeración romana se indica el número de orden que llevan las lámi-
nas en el volumen; a continuación, entre paréntesis, se señala el número de 
catálogo de los dibujos en el Archivo del Real Jardín Botánico de Madrid 
(CSIC). 

NOMBRE DEL TAXON 

Se indica el nombre válido, seguido del de su autor y del lugar de su 
publicación respectiva, de acuerdo con las recomendaciones señaladas por 
F.A. Stafleu & R.S. Cowan (1976-1988). Los nombres de los autores de las 
especies se han abreviado siguiendo las indicaciones de R. K. Brammitt & C. 
E. Powell (1992). 

ETIMOLOGÍA 

Se señala el origen de los nombres que distinguen a los diferentes táxones. 

SINONIMIA 

Incluye los nombres citados en las principales monografías y floras 
regionales, con sus respectivos autores y lugares de publicación. 

ESPECIE TIPO 

Se indica la correspondiente a cada uno de los géneros representados en 
la iconografía. 

TIPO 

Se indica el de cada especie o, en su defecto, la indicación locotípica. 

DESCRIPCIÓN DEL TAXON 

Las descripciones de los géneros y especies se redactaron teniendo como 
base las descripciones originales, complementadas con datos de campo e 
informaciones obtenidas del abundante material de herbario estudiado. 

HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

Se indica la distribución conocida para cada taxon, señalando en aquellos 
departamentos de Colombia donde se ha registrado su presencia, respaldada 
en pliegos de herbario o en la bibliografía disponible. También se señala el 
rango altitudinal de cada especie y sus preferencias ecológicas, cuando se 
conocen. 

OBSERVACIONES TAXONÓMICAS Y NOMENCLATURALES 

Sólo se incluyen cuando son pertinentes. 

NOMBRES VERNÁCULOS 

Se señalan los utilizados en Colombia, teniendo como fuente las etique-
tas de herbario, la bibliografía disponible y los manuscritos de J.C. Mutis y 
de sus colaboradores. 

USOS 

Se indican, cuando existen, los usos tradicionales o aplicaciones dadas en 
Colombia a las especies tratadas. 

REFERENCIAS DOCUMENTALES 

Bajo este acápite se incluye la información extractada tanto de los 
manuscritos conservados en el Archivo del Real Jardín Botánico de Madrid 
(CSIC) como de las transcripciones que se han hecho de los mismos. Tal 
información incluye desde descripciones completas y exhaustivas, hasta sim-
ples referencias en las cartas, al pie de las transcripciones se anota su proce-
dencia: 

— (Archivo Epistolar). Indica que el fragmento trascrito procede del 
"Archivo epistolar" de J.C. Mutis, compilado por G. Hernández de 
Alba (1983a). 

— (Archivo R.J.B.). Indica que el fragmento trascrito procede de un 
legajo conservado en el Archivo del Real Jardín Botánico (Madrid). 

— (Diario). Indica que el fragmento trascrito procede del "Diario de 
observaciones" de J.C. Mutis, compilado por G. Hernández de Alba 
(1983b). 

— (Escritos científicos). Indica que el fragmento trascrito procede de la 
edición que, sobre "Escritos científicos de Don José Celestino 
Mutis", realizara G. Hernández Alba (1983c). 

— (Valenzuela). Indica que el fragmento trascrito procede del "Primer 
Diario de la Expedición Botánica" de Eloy Valenzuela, compilado 
por E. Pérez Arbeláez & M. Acevedo Díaz (1952). 
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ICONOGRAFÍA MUTISIANA 
Este título recoge datos relativos al autor de las iconografías, detalles téc-

nicos, inscripciones ubicadas en los dibujos y el número distintivo de cada 
uno, así como los detalles anatómicos que presentan algunos de ellos. 

EJEMPLARES REPRESENTATIVOS 
Se consideran ejemplares representativos de cada especie los materiales 

herborizados en el desarrollo de la Expedición y que se conservan en el Real 
Jardín Botánico de Madrid (CSIC) (MA-MUT), así como los duplicados depo-
sitados en el Herbario Nacional Colombiano (COL) y en el Herbario Nacional 
de los Estados Unidos de América (US). También se consideran ejemplares 
representativos aquellos herborizados en las áreas exploradas por la Expedi-
ción Botánica y que, por tal razón, coinciden con las plantas ilustradas. 

BIBLIOGRAFÍA 
Además de la bibliografía general del volumen, se hace referencia 

para cada género, a aquellos trabajos o monografías que contribuyen al 
conocimiento de las especies o que son expresamente mencionados en el 
texto. 

APÉNDICE. ICONOGRAFÍA MUTISIANA 
Al final del volumen, en un apéndice, se reúnen los datos de todas los 

dibujos, publicados o no, que pertenecen a los táxones tratados en este volu-
men. Los dibujos no publicados carecen de numeración romana. 

El volumen se completa con sendos índices alfabéticos, de nombres vul-
gares y científicos, citados en el texto. 

BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
BAILLON, H.E. 

1866-1895. Historie des Plantes. 13 vols. París: L. Achette & Cié. 
BENTHAM, G. & J. D. HOOKER. 

1862-1883. Genera Plantarum. 3 vols. Londres: Revé & Co. 
BRITTON, N.L. 

1918. Flora of Bermuda. Nueva York: Charles Scribner's Sons. 
BRUMMITT, R.K. & C.E. POWELL. 

1992. Authors of plant names: A list of authors of scientific names of 
plants with recomended standard forms of their names, including 
abbreviations. Kew: Royal Botanic Gardens. 

CALDAS, F.J. [J. Acosta, ed.] 
1849. Semanario de la Nueva Granada. Miscelánea de Ciencias, Lite-

ratura, Artes e Industria, publicada por una Sociedad de Patrio-
tras Neo granadinos. París: Lasserve 

CANDOLLE, A.P. DE 
1824-1874. Prodromus systematis naturalis regni vegetabilis. 24 vols. 

París: Masson. 
CORTÉS, S. 

1897. Flora de Colombia. Comprende la flora terapéutica, la indus-
trial, el catálogo de nombres vulgares y una introducción geoló-
gica. 2 vols. Bogotá: El Mensajero. 

DÍAZ-PIEDRAHITA, S. 
1984. José Celestino Mutis y la Real Expedición Botánica del Nuevo 

Reino de Granada. Rev. Acad. Colomb. Ci. Exact. 15(59): 19-29. 
DON, G. 

1831-1838. A General System of Gardening and Botany. 4 vols. Londres: 
Ri vington. 

ENDLICHER, S. 
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INTRODUCCIÓN 

EL VALOR ECONÓMICO DE LA FAMILIA 
SOLANACEAE JUSS. 

J. G. Hawkes 

Las Solanáceas son una de las familias de fanerógamas más extensas; 
contiene noventa y seis géneros y alrededor de dos mil trescientas especies 
(D'Arcy, 1991). Aunque posee un área de distribución mundial, la mayor 
extensión de géneros y especies se encuentra en América del Norte y Améri-
ca Central; de hecho la mitad del número total de especies y las tres cuartas 
partes de los géneros están presentes en estas regiones, lo cual es sorpren-
dente y parece confirmar la hipótesis de que la familia tuvo su origen en 
aquella sección del antiguo continente de Gondwana del que se formaron las 
Américas, después de la separación de las placas continentales meridionales. 
Un centro de diversidad secundario se encuentra en Australia, de donde es 
endémica la tribu Anthocercidae G. Don (Symon, 1991). El género con 
mayor número de táxones es Solanum L., cuyas aproximadamente mil espe-
cies se distribuye en todo el Mundo, si bien más de la mitad de ellas tienen 
su origen en el Continente americano (D'Arcy, 1991). 

El valor económico de las Solanáceas es bien conocido, entre ellas se 
incluyen no solamente táxones de gran importancia alimenticia (frutas y 
especias), también otros utilizados como fuente de compuestos químicos con 
utilidad terapéutica. Muchos de estos productos son perjudiciales para la 
salud e incluso venenosos si se aplican en exceso, lo cual ha producido que, 
en el pasado, las Solanáceas hayan tenido una mala reputación, estando fre-
cuentemente asociadas con la práctica de la brujería y la hechicería; no obs-
tante, cuando estos productos se utilizan con precaución y conocimiento 
científico pueden ser extremadamente útiles. 

Sin lugar a dudas el más popular, y económicamente más importante, 
miembro de la familia Solanaceae Juss. es la patata, Solanum tuberosum L. 
Este tubérculo representa el cuarto cultivo, en términos de producción mundial, 
después del trigo, el arroz y el maíz (FAO, 1989: 105-138 -tablas 14-26-). Aun-
que es originario de los Andes de Sudamérica, las mayores áreas de produc-
ción se encuentran en la URSS, seguidas por China, Inglaterra, Polonia, los 
Estados Unidos de Norteamérica e India, también existen altos niveles de 
producción en otros países, tanto desarrollados como en vías de desarrollo. 

Aparentemente las papas tuvieron su origen en las zonas altas de los 
Andes del sur de Perú y del norte de Bolivia, donde evolucionaron a partir de 
una especie silvestre, probablemente Solanum leptophyes Bitter, de la región 
del lago de Titicaca. Datos arqueológicos sitúan su domesticación alrededor 
del año 5.000 a.C., mucho antes de que surgieran los Incas o cualquier otra 
de las grandes civilizaciones americanas; representaciones de patata se en-
cuentran en restos cerámicos de la cultura Moche, datados a principios de la 
era cristiana (Hawkes, 1990). 

Cuando pensamos en la patata tenemos que recordar que, en los Andes, 
se conocen siete especies cultivadas con números cromosómicos diploides, 
triploides, tetraploides y pentaploides. Sin embargo, sólo el tetraploide Sola-
num tuberosum L. se ha convertido en un cultivo de importancia mundial; 
tres de las otras especies cultivadas son diploides: S. stenotomun Juz. & Buk. 
(el cual se considera como ancestral de los otros diploides cultivados), S. 
phureja Juz. & Buk. y S. ajanhuiri Juz. & Buk..Se ha comprobado que esta 
última especie -S. ajanhuiri Juz. & Buk.- es un híbrido natural entre S. ste-
notomun Juz. & Buk. y una especie silvestre resistente a las heladas, S. 
megistacrolobum Bitter (Huamán et al, 1982). El tetraploide S. tuberosum L. 
subsp. andigena (Juz. & Buk.) Hawkes surgió de la hibridización natural, y 
posterior duplicación del número de cromosomas, entre S. stenotomun Juz. & 
Buk. y la patata silvestre S. sparsipilum Juz. & Buk. (Cribb & Hawkes, 
1986). Solanum tuberosum L. subsp. tuberosum se originó a partir de S. tube-
rosum L. subsp. andigena (Juz. & Buk.) Hawkes en Chile y en Europa (Haw-
kes, 1956; Grun, 1979). Las otras tres especies cultivadas son los triploides 
Solanum chaucha Juz. & Buk. y S.juzepczukii Buk. y el pentadiploide S. cur-

tilobum Juz. & Buk.; las dos últimas tienen entre sus progenitores la especie 
silvestre S. acaule Bitter, la cual es también resistente a las heladas (Hawkes, 
1962; Jackson et al, 1977; Schmiediche et al, 1980, 1982). 

Se conocen muchas especies silvestres relacionadas con la patata, de las 
cuales casi todas poseen tubérculos; se encuentran distribuidas en el suroes-
te de los EE.UU., en México y América Central, así como en zonas occiden-
tales de América del Sur y en el sur de Argentina, Brasil y Chile. Algunos de 
los tubérculos de estas especies se recolectan ocasionalmente como alimen-
to, pero ninguna de ellas se ha domesticado; no obstante tienen un gran valor 
por ser fuente potencial de resistencias contra plagas y enfermedades que los 
fito-mejoradores pueden transferir a la patata cultivada. 

Otra Solanácea de gran importancia como comestible es el tomate, Lyco-
persicon esculentum Mili. Datos históricos y lingüísticos indican que éste 
tuvo su origen en México, desde donde se introdujo en Europa en el siglo 
XVI (Jenkins, 1948); las especies silvestres relacionadas con el tomate se 
limitan principalmente a Chile, Perú y Ecuador, existe otra especie en las 
Islas Galápagos (Luckwill, 1943). Según Rick (1979), las especies silvestres 
más cercanas a Lycopersicon esculentum Mili, son L. pimpinellifolium Mili, 
(tomate grosella), L. cheesmanii L. Riley y L. hirsutum H.B.K., así como las 
dos microespecies L. parviflorum C.M. Rick, E. Kesicki, J.F. Fobes & M. 
Hollé y L. chmielewskii C.M. Rick, E. Kesicki, J.F. Fobes & M. Hollé. 

Existen barreras contra el cruzamiento entre éstas y otro grupo de espe-
cies que incluyen L. peruvianum Mili, y L. chilense Dunal. Muchos de estos 
tomates silvestres también poseen resistencias contra plagas y enfermedades 
que se pueden introducir en el tomate cultivado, L. esculentum Mili. Por otro 
lado existen relaciones filogenéticas entre los tomates y algunas especies de 
Solanum L., principalmente S. lycopersicoides Dunal y S. pennellii (Correll) 
D'Arcy, siendo este último tan similar a los tomates que, en algunas ocasio-
nes, se considera parte del género Lycopersicon Mili. 

Existe una clara disyunción geográfica entre el área de distribución de los 
tomates silvestres y la región de domesticación propuesta por Jenkis (1948). 
Este autor sugiere que, dado que los tomates existen como una maleza en los 
trópicos del Nuevo Mundo, como ocurre con Lycopersicon esculentum Mili, 
var. cerasiforme (Dunal) A. Gray, y que poseen una gran diversidad en tama-
ños, colores y formas, éstos podrían haber sido domesticados en cualquier 
zona de la región. El tomate tiene semejanzas morfológicas con otra especie 
cultivada de México, el miltomate (Physalis philadelphica Lam.); estas 
semejanzas no pasaron desapercibidas para los mexicanos de la época y pro-
bablemente llevaron a la domesticación de la mala hierba Lycopersicon escu-
lentum Mili., que también se conocía como miltomate (Jenkins, 1948; Hud-
son, 1986). 

Varias especies de chile o pimiento (Capsicum L.) también se domes-
ticaron en el Nuevo Mundo, tanto en América Central (o más correctamente 
Meso-América) como en Sudamérica; éstas alcanzaron un área de distribu-
ción muy amplia que incluía las islas del mar Caribe, donde Colón las encon-
tró en su viaje de 1492. Las mismas se introdujeron en Europa, donde rápi-
damente se adoptaron como una alternativa a la mucho más costosa pimienta 
negra (Piper nigrum L.), del lejano Oriente. El chile se extendió rápidamen-
te a través del Mediterráneo hasta África e India y, desde allí, al Asia orien-
tal, donde contribuyó de forma notable a la, muchas veces sosa, gastronomía 
de la región, hasta ese momento principalmente condimentada con la pimien-
ta negra y otras especias orientales. 

En la actualidad se conocen tres especies o complejos específicos dentro 
de Capsicum L. (Pickersgill et al, 1979; Pickersgill, 1989): C. pubescens 
Ruiz & Pav., C. baccatum L. y el complejo de C. annuum L., C. chínense 
Jacq. y C. frutescens L. Al parecer C. annum L. se domesticó independiente-
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mente del complejo C. chínense Jacq. - C. frutenscens L.; aunque estos dos 
grupos evolucionaron a partir del mismo progenitor silvestre, su domestica-
ción tuvo lugar en distintos subcontinentes: Capsicum annuum L. se originó 
en América Central, a partir de formas silvestres de esta especie; en Suda-
mérica, otras formas silvestres de la misma dieron lugar a C. chínense Jacq. 
(probablemente en Brasil) y C. frutenscens L. Es probable que, en Bolivia, C. 
baccatum L. evolucionara a partir de formas primitivas de esta especie 
(C. baccatum L. var. baccatum) (Pickersgill, 1987). Capsicum pubescens Ruiz 
& Pav. se domesticó, también en Bolivia, a partir del complejo silvestre de 
C. eximium A.T. Hunz. - C. cardenasii Heiser & P.G. Sm. (Eshbaugh, 1979). 

No existe seguridad de cuándo tuvo lugar la domesticación de los chiles, 
pero Pickersgill (1969) señala la fecha de 7.000 a.C. para los restos de Cap-
sicum L. originarios de México y de 2.000 a.C. para los restos de la costa del 
Perú. 

También existen algunas Solanáceas valiosas en el Viejo Mundo, tales 
como la berenjena (Solanum melongena L.) de Asia y la berenjena escarlata 
{Solanum aethiopicum L.) de África. La berenjena se cultiva en la mayor 
parte de las regiones tropicales y templado-cálidas del mundo. Su centro de 
origen y domesticación ha sido ampliamente discutido; recientemente Lester 
& Hasan (1991) y Daunay et al (1991) han podido dar una hipótesis clara 
sobre su origen: estos autores sugieren que la planta ha evolucionado a par-
tir de la mala hierba S. incanum L. (grupos ABCD), la cual se encuentra sil-
vestre en el este y el sur de África; grupos intermedios hasta los cultivares 
avanzados de S. melongena L. (grupo H) son las formas ligeramente espino-
sa de Indonesia (grupo F), el grupo altamente espinoso de India (grupo E), 
este último conocido por C. Linné como S. insanum L., y los cultivares pri-
mitivos de S. melongena L. del sureste asiático (grupo G). Todos estos gru-
pos son, en mayor o menor grado, sexualmente compatibles y forman una 
interesante secuencia evolutiva desde la completamente silvestre S. incanum 
L. hasta la altamente domesticada S. melongena L. 

La berenjena escarlata de África se conoce en la actualidad bajo el nom-
bre de Solanum aethiopicum L. e incluye las denominadas S. aethiopicum L., 
S. gilo Raddi, S. olivare Paill. & D. Bois, S. zuccagnianum Dunal y S. 
integrifolium Poir., conocidas por los nombres no linneanos de "kumba", 
"gilo", "shum" y "aculeatum" respectivamente (Lester & Niakan, 1986). 
Todos estos grupos forman parte de la especie S. aethiopicum L. y se cultivan 
ampliamente no sólo en África occidental y central, también en Brasil; sus fru-
tos se consumen frescos o cocidos; las hojas glabras de los grupos "kumba" y 
"shum" se cuecen y comen de forma similar a las espinacas. Todos estos gru-
pos están claramente domesticados y han tenido su origen en el proceso de 
selección y domesticación que diversas tribus africanas han ejercido sobre 
determinados caracteres foliares o del fruto. El prototipo silvestre de estos 
grupos es S. anguivi Lam. (referido antes con el nombre invalido de S. indi-
cum L.) a partir del cual se produjo la domesticación de los mismos. 

Otra berenjena africana es Solanum macrocarpon L., la cual es probable-
mente una forma domesticada de la especie silvestre S. dasyphyllum J. 
Schum. & Thonner (Jaeger & Hepper, 1986; Lester et al., 1990); aparente-
mente se usa de la misma forma que S. aethiopicum L. Muchas de las espe-
cies silvestres con resistencias a las plagas y enfermedades de las berenjenas 
indias y africanas han sido recientemente revisadas por Daunay et al. (1991). 

Otra especie de gran interés del Nuevo Mundo es el pepino, Solanum 
muricatum Aitón, el cual es originario de los Andes del Ecuador y Perú. Se 
cultiva por sus fruto dulce, que posee un sabor similar al melón; en la actua-
lidad tiene un área de distribución más amplia que comprende desde Colom-
bia hasta Chile y también se ha introducido en América Central y del Norte 
así como en las islas Canarias (León, 1987). Sin lugar a dudas es un cultivo 
de gran antigüedad que ya aparece representado en restos cerámicos de la 
cultura Moche; localmente se conoce con el nombre de "kachum" (Cárdenas, 
1969: 170-174). Según Heiser (1964) el pepino se pudo haber originado a 
partir de la especie silvestre S. caripense Humb. & Bonpl., mientras que 
Correll (1962: 47-50; 71-73), y más recientemente Heiser (1969), han pro-
puesto S. tabanoense Correll como su antecesor; el pepino puede formar 
híbridos con ambas especies. Anderson (1979) sugiere que S. muricatum 
Aitón procede de S. basendopogon Bitter (Lester, 1991). Cualquiera que sea 
el origen de esta fruta, tiene un alto potencial agrícola y, en la actualidad, se 
cultiva en zonas tan lejanas como Japón o Nueva Zelanda (National Research 
Council, 1989: 297-305) habiendo sido introducida recientemente en la India 
(Deb, 1979). 

Otras frutas importantes dentro de las Solanáceas son el lulo o naranjilla 
(iSolanum quitoense Lam.), la uchuva (Physalis peruviana L.), el tomate de 
árbol (Cyphomandra betacea (Cav.) Sendtn.) y el miltomate (Physalis phila-
delphica Lam.). Muy poco se conoce sobre cuándo tuvo lugar su domestica-
ción; aparentemente Solanum quitoense Lam. y Cyphomandra betacea 
(Cav.) Sendtn. son autóctonos de los Andes del norte de Colombia y Ecua-
dor, no obstante Nee (1991) menciona posibles poblaciones ancestrales sil-

vestres encontradas por Bohs en el sur de Bolivia. Physalis peruviana Lam 
tiene un área más amplia que comprende desde Venezuela hasta Chile, aun-
que posiblemente sea originario del Perú (Nee, 1991). Todas estas frutas se 
han introducido en diversas regiones del mundo con clima tropical o subtro-
pical (León, 1987). El menos conocido, Physalis philadelphica Lam. (referi-
do incorrectamente a menudo como Physalis ixocarpa Brot.) no produce fru-
tas dulces como las otras especies; se cultiva desde México hasta Guatemala 
donde es muy apreciado en la producción de salsas de chile (Capsicum sp.) 
Se conocen formas silvestres y cultivadas, las últimas no muy distintas de sus 
antepasados silvestres que se domesticaron en épocas precolombinas (Hud-
son, 1986). 

Varias especies relacionadas con Solanum nigrum L. se han cultivado por 
sus bayas y hojas en distintas partes del Globo. Heiser (1969) identifica algu-
na de éstas como S. guineense L., pero según Edmonds (1979) estas especies, 
junto con S. melanocerasum Willd., se deben considerar bajo el nombre de 
scabrum Mili.; Heiser (1986) también menciona una forma domesticada de 
S. lasiocarpum Dunal en Tailandia. Existen otras Solanáceas que también se 
han utilizado o domesticado por sus frutos, para una descripción más amplia 
remitimos al lector a Nee (1991). 

Aparte del valor alimenticio, las Solanáceas tienen una gran importancia 
como fuente de drogas y fármacos, han jugado un papel muy destacado en 
diversos aspectos de la etno-farmacología y han sido ampliamente utilizadas 
como alucinógenos. No cabe duda de que éstas tuvieron un gran impacto en 
la Edad Media, siendo la base para la síntesis de muchas de las drogas, esti-
mulantes y otros compuestos químicos. 

Tal vez el estimulante que ha tenido una mayor utilización sea el tabaco 
{Nicotina L.), éste era conocido por las tribus amerindias mucho antes de la 
llegada de los españoles a América. En la revisión sobre la fitogeografía, evo-
lución y taxonomía del género realizada por Goodspeed (1954) se considera 
que éste tiene sesenta especies, todas silvestres excepto dos, de las cuales 
cuarenta y cinco existen en América y quince en Australia y el Pacífico Sur; 
muchas de estas especies silvestres se utilizan como estimulantes por los 
nativos dentro de su área de distribución. Las dos especies cultivadas son 
Nicotiana rustica L. y N. tabacum L., ambas son tetraploides (2n = 4x = 48), 
originarias de los Andes de Sudamérica y pertenecen a los subgéneros Rusti-
ca (G. Don) Goodsp. y Tabacum (G. Don) Goodsp. respectivamente. Estas 
dos especies producen nicotina y, al parecer, tuvieron una amplia difusión 
desde su zona de origen, en los Andes, hasta la cuenca amazónica del Brasil; 
eran también conocidas en las islas del mar Caribe y en América Central. 
Nicotiana rustica L. llegó a alcanzar América del Norte, donde fue amplia-
mente utilizada por los Indios de las praderas; también se introdujo en Euro-
pa pero, debido a que es un estimulante mucho más fuerte que N. tabacum 
L., no llegó a alcanzar una gran difusión. El consumo del tabaco en Europa 
y el resto del mundo se ha basado en N. tabacum L.; en un principio se tuvo 
la creencia de que el tabaco era un estimulante benigno, en la actualidad se 
ha demostrado que es perjudicial para la salud y que, si se fuma en exceso, 
puede conducir a una muerte temprana (Roddick, 1991). 

La familia Solanaceae Juss. es ampliamente conocida por el gran valor 
medicinal de sus alcaloides, tanto tropanos como esteroides. Esta es la única 
familia de plantas que es capaz de producir los éster-alcaloides del ácido tró-
pico, tales como hioscina, hiosciamina y atropina (Evans, 1986). También es 
una fuente importante de alcaloides esteroideos (Roddick, 1986; 1991) y lac-
tonas esteroideas tales como las guitanolidas (Lavie, 1986), las cuales se 
encuentran restringidas a esta familia. Drogas importantes, tales como la 
atropina, hiosciamina (mencionada previamente) o hioscina (escopolamina), 
así como otros muchos productos derivados de éstas, tienen efectos signifi-
cantes sobre los sistemas nervioso central, respiratorio, cardiovascular, gas-
tro-intestinal y urinario; la atropina también se usa para contrarrestar el efec-
to de algunos venenos (Roddick, 1991). Todos estos alcaloides son tropanos 
antimuscarinos que forman una parte importante de muchas preparaciones 
farmacéuticas. 

Varias preparaciones elaborados con estos alcaloides dan resultados pro-
metedores en la inhibición de ciertos tumores de piel. Esteroides aislados a 
partir de varios miembros de las Solanáceas han sido utilizados como pre-
cursores en la producción de esteroides sexuales, esteroides anabólicos y cór-
tico-esteroides contra la artritis reumatoide. Entre los principales precursores 
se encuentran la solasodina; este compuesto existe en, al menos, doscientas 
especies de Solanum L., pero las más utilizadas son S. laciniatum Aitón y S. 
aviculare G. Forster de Australia y S. viarum Dunal (también conocido como 
S. khasianum C.B. Clarke var. chatterjeeanum Sengupta) de la India (Rod-
dick, 1991; Miller & Davies, 1979; Bradley et al., 1979). 

Hasta aquí hemos discutido los atributos medicinales de algunas de las 
Solanáceas que se usan en la farmacopea occidental; pero existen otras 
muchas especies con importancia en la medicina tradicional. Los herbolarios 
del Medioevo y Renacimiento hacían hincapié en el aspecto siniestro de 



Solanáceas tales como la Mandragora ojficinarum L. (mandràgora), Datura 
spp. (estramonio), Hyoscyamus niger L. (beleño) y Atropa belladonna L. 
(belladona) (Heiser, 1969). La mayor parte de estas especies tienen valor 
medicinal, pero su uso suele relacionarse con la práctica de la alquimia y la 
brujería. 

Las propiedades alucinógenas de las Solanáceas eran conocidas por 
brujos y chamanes quienes muchas veces las empleaban para impresionar a 
sus pacientes, lo cual ha originado una gran cantidad de literatura tanto popu-
lar como científica; esta utilización de miembros de las Solanáceas, como 
individuos pertenecientes a los géneros Brugmansia Pers., Datura L. y 
Methysticodendron R.E. Schult, ha jugado un papel muy importante en un 
amplio número de culturas (cf. Schultes, 1979 y Shultes & Raffauf, 1990 para 
América; Mehra, 1979 y Jain & Borthakur, 1986 para India; Kuang & Lu An-
Ming, 1978 para la China; Dafui, 1989 para el Medio Oriente y Peterson 

1979 para Australia). Sin lugar a dudas existen otros muchos remedios que 
no han sido aún documentados, lo cual hace más urgente la tarea de los etno-
farmacólogos, y más aún cuando se teme la continua desaparición de muchos 
de los ecosistemas naturales del Mundo, especialmente en las selvas tropica-
les, con la consiguiente pérdida del uso tradicional de estas plantas entre las 
comunidades tribales que habitan estas selvas. 

No podemos finalizar sin mencionar el valor ornamental de varios 
miembros de la familia. Muchos han sido cultivados durante siglos en jardi-
nes, tal como algunas especies de Browallia L., Brugmansia Pers., Cestrum 
L., Datura L. (e.g. D. tatula L.), Lycium L., Nicandra Adans., Nicotiana L., 
Nierembergia Ruiz & Pav., Petunia Juss., Physalis L., Salpiglossis Ruiz & 
Pav. y Schizanthus Ruiz & Pav. y también algunas de Solanum L. cultivadas 
por sus flores, así como otros Solanum L. y Capsicum L. cultivados por sus 
bayas (Esquivel & Hammer, 1991). 

BIBLIOGRAFÍA 
ANDERSON, G.J. 

1979. Systematic and evolutionary consideration of species of Sola-
num, section Basarthrum. In: J.G. Hawkes, R.N. Lester & A.D. 
Skelding (eds.). The biology and taxonomy of the Solanaceae: 
549-567. Londres: Academic Press. 

BRADLEY, V., D.J. COLLINS, F.W. EASTWOOD, M.C. IRVINE & J.M. 
SWAN. 

1979. Distribution of steroidal alkaloids in australian species of Sola-
num. In: J.G. Hawkes, R.N. Lester & A.D. Skelding (eds.). The 
biology and taxonomy of the Solanaceae: 203-209. Londres: 
Academic Press. 

CÁRDENAS, M. 
1969. Manual de plantas económicas de Bolivia. Cochabamba: Icthus. 

CORRELL, D.S. 
1962. The potato and its wild relatives. Renner -Texas-: Texas Research 

Foundation. 
CRIBB, P.J. & J.G. HAWKES 

1986. Experimental evidence for the origin of Solanum tuberosum subs-
pecies andigena. In: W.G. D'Arcy (ed.). Solanaceae: biology and 
systematics: 381-404. Nueva York: Columbia University Press. 

D'ARCY, W.G. (ed.) 
1986. Solanaceae: biology and systematics. Nueva York: Columbia 

University Press. 
D'ARCY, W.G. 

1991. The Solanaceae since 1976, with a review of its biogeography. 
In: J.G. Hawkes, R.N. Lester, M. Nee M. & N. Estrada-R. (eds.). 
Solanaceae III. Taxonomy, chemistry, evolution: 75-137. Kew: 
Royal Botanic Gardens. 

DAFNI, A. 
1989. Solanaceae as medical plants in the Middle East. Solanaceae 

Newslett. 3(1): 19. 
DAUNAY, M.-C., R.N. LESTER & H. LATERROT 

1991. The use of wild species for the genetic improvement of brinjal 
egg-plant (Solanum melongena) and tomato (Lycopersicon escu-
lentum). In: J.G. Hawkes, R.N. Lester, M. Nee M. & N. Estrada-
R. (eds.). Solanaceae III. Taxonomy, chemistry, evolution: 87-
112. Kew: Royal Botanic Gardens. 

EDMONDS, J.M. 
1979. Nomenclatural notes on some species of Solanum L. found in 

Europe. Bot. J. Linn. Soc. 78: 213-233. 
ESQUIVEL, M. & K. HAMMER 

1991. The cultivated species of the family Solanaceae in Cuba. In: J.G. 
Hawkes, R.N. Lester, M. Nee M. & N. Estrada-R. (eds.). Solana-
ceae III. Taxonomy, chemistry, evolution: 357-364. Kew: Royal 
Botanic Gardens. 

EVANS, W.C. 
1986. Hybridization and secondary metabolism in the Solanaceae. In: 

W.G. D'Arcy (ed.). Solanaceae: biology and systematics: 179-
186. Nueva York: Columbia University Press. 

FAO [Food and Agriculture Organization of the United Nations]. 
1989. FAO year book forest produts. Roma: FAO. 

GOODSPEED, T.H. 
1954. The genus Nicotiana. Chron. Bot. 16: 1-535. 

GRUN, P. 
1979. Evolution of the cultivated potato: a cytoplasmic analisys. In: J.G. 

Hawkes, R.N. Lester & A.D. Skelding (eds.). The biology and 
taxonomy of the Solanaceae: 655-665. Londres: Academic Press. 

GUTHRIE, M.J. 
1986. The genus Physalis in middle Tennessee. Solanaceae Newslett. 

2(4): 2-7. 
HAWKES, J.G. 

1956. Taxonomic studies on the tuber-bearing solanums. I. Solanum 
tuberosum and the tetraploid species complex. J. Proc. Linn. Soc. 
166: 97-144. 

1962. The origin of Solanum juzepczukii Buk. and S. curtilobum Juz. et 
Buk. Z. Pflanzenzücht. 47: 1-14. 

1990. The potato. Evolution, biodiversity and genetic resources. Lon-
dres: Belhaven Press / Washington: Smithsonian Institution Press. 

HAWKES, J.G., R.N. LESTER, M. NEE M. & N. ESTRADA-R. (eds.) 
1991. Solanaceae III. Taxonomy, chemistry, evolution. Kew: Royal 

Botanic Gardens. 
HAWKES, J.G., R.N. LESTER & A.D. SKELDING (eds.) 

1979. The biology and taxonomy of the Solanaceae. Londres: Acade-
mic Press. 

HEISER, C.B. 
1964. Origin and variability of the pepino (Solanum muricatum); a pre-

liminary report. Bailey a 12: 151-158. 
1969. Nightshades. The paradoxical plants. San Francisco: W.H. Free-

man & Co. 
1986. A new domesticated variety and relationships of Solanum lasio-

carpum. In: W.G. D'Arcy (ed.). Solanaceae: biology and syste-
matics: 412-415. Nueva York: Columbia University Press. 

HUAMÄN, Z., J.G. HAWKES & PR. ROWE 
1982. A biosystematic study of the origin of the diploid potato, Sola-

num ajanhuiri Juz. et Buk. Euphytica 31: 665-675. 
HUDSON, W.D. 

1986. Relationships of domesticated and wild Physalis philadelphica. 
In: W.G. D'Arcy (ed.). Solanaceae: biology and systematics: 
416-432. Nueva York: Columbia University Press. 

— XVII — 



JACKSON. M.T., J.G. HAWKES & P.R. ROWE 
1977. The nature of Solatium chaucha Juz. et Buk., a triploid cultivated 

potato of the South American Andes. Euphytica 26: 775-783. 
JAEGER, P.M.L. & F.N. HEPPER 

1986. A review of the genus Solanum in Africa. In: W.G. D'Arcy (ed.). 
Solanaceae: biology and systematics: 41-55. Nueva York: 
Columbia University Press. 

JAIN, S.K. & S.K. BORTHAKUR 
1986. Solanaceae in Indian tradition, folklore and medicine. In: W.G. 

D'Arcy (ed.). Solanaceae: biology and systematics: 577-583. 
Nueva York: Columbia University Press. 

JENKINS, J.A. 
1948. The origin of the cultivated tomato. Econ. Bot. 2: 379-392. 

KUANG, K. & L. AN-MING 
1978. Solanaceae. In: Flora Reipublicae Popularis Sinicae 67: 1-175. 

Pekin: Agendae Academiae Sinicae. 
LAVIE, D. 

1986. The withanolides as a model in plant genetics: chemistry, biosyn-
thesis and distribution. In: W.G. D'Arcy (ed.). Solanaceae: bio-
logy and systematics: 187-200. Nueva York: Columbia Univer-
sity Press. 

LEÓN, J. 
1987. Botánica de los cultivos tropicales. San José -Costa Rica-: Insti-

tuto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. 
LESTER, R.N. 

1991. Evolutionary relationships of tomato, potato, pepino and wild 
species of Lycopersicon and Solanum. In: J.G. Hawkes, R.N. 
Lester, M. Nee M. & N. Estrada-R. (eds.). Solanaceae III. Taxo-
nomy, chemistry, evolution: 283-301. Kew: Royal Botanic Gar-
dens. 

LESTER, R.N. & L. NIAKAN 
1986. Origins and domestication of the scarlet egg-plant, Solanum aet-

hiopicum, from S. anguivi in Africa. In: W.G. D'Arcy (ed.). Sola-
naceae: biology and systematics: 433-456. Nueva York: Colum-
bia University Press. 

LESTER, R.N., P.M.L. JAEGER, B.H.M. BLEIJENDAAL-SPIERINGS, 
H.P.O. BLEIJENDAAL & H.L.O. HOLLOWAY 

1990. African eggplants - a review of collecting in West Africa. FA O PI. 
Genetic Resources Newslett. 81/82: 17-26. 

LESTER, R.N. & S.M.Z. HASAN 
1991 Origin and domestication of the brinjal egg-plant, Solanum melo-

gena, from S. incanum, in Africa and Asia. In: J.G. Hawkes, R.N. 
Lester, M. Nee M. & N. Estrada-R. (eds.). Solanaceae III. Taxo-
nomy, chemistry, evolution: 369-387. Kew: Royal Botanic Gar-
dens. 

LUCKWILL, L.C. 
1943. The genus Lycopersicon. An historical, biological and taxonomic 

survey of the wild and cultivated tomatoes. [Aberdeen University 
Studies 120]. Aberdeen: University Press. 

MCLEOD, M.J., W.H. ESHBAUGH & S.I. GUTTMAN 
1979. A preliminary biochemical systematic study of the genus Capsi-

cum - Solanaceae. In: J.G. Hawkes, R.N. Lester & A.D. Skelding 
(eds.). The biology and taxonomy of the Solanaceae: 701-713. 
Londres: Academic Press. 

MEHRA, K.L. 
1979. Ethnobotany of the Old World Solanaceae. In: J.G. Hawkes, R.N. 

Lester & A.D. Skelding (eds.). The biology and taxonomy of the 
Solanaceae: 161-170. Londres: Academic Press. 

MILLER, L.M.F. & M.E. DAVIES 
1979. The characteristics of solasodine accumulation in Solanum kha-

sianum C.B. Clarke, var. chatterjeeanum Sengupta [= S. viarum] 
and S. laciniatum Ait. grow under field conditions in Birming-
ham. In: J.G. Hawkes, R.N. Lester & A.D. Skelding (eds.). The 
biology and taxonomy of the Solanaceae: 231-235. Londres: 
Academic Press. 

NATIONAL RESEARCH COUNCIL, U.S.A. [Board on Science and Tech-
nology for International Development, Advisory Committee on Technology 
Innovation] 

1989. Lost crops of the Incas; little-known plants of the Andes with pro-
mise for worldwide cultivation. Washington D.C.: National Aca-
demy Press. 

NEE, M. 
1991. The systematicsof lesser-know edible Solanaceae of the New 

World. In: J.G. Hawkes, R.N. Lester, M. Nee M. & N. Estrada-R. 
(eds.). Solanaceae III. Taxonomy, chemistry, evolution: 365-368. 
Kew: Royal Botanic Gardens. 

PETERSON, N. 
1979. Aboriginal uses of Australian Solanaceae. In: J.G. Hawkes, R.N. 

Lester & A.D. Skelding (eds.). The biology and taxonomy of the 
Solanaceae: 171-189. Londres: Academic Press. 

PICKERSGILL, B. 
1969. The domestication of chili peppers. In: P.J. Ucko & G.W. Dim-

bleby (eds.). The domestication and exploitation of plants and 
animals: 443-450. Londres: Duckworth 

1989. Cytological and genetical evidence on the domestication and dif-
fusion of crops within the Americas. In: D.R. Harris & G.C. Hill-
man (eds.). Foraging and Farming: 426-439. Londres: Unwin 
Hyman. 

PICKERSGILL, B., C.B. HEISER & J. MCNEILL 
1979. Numerical taxonomic studies on variation and domestication in 

some species of Capsicum. In: J.G. Hawkes, R.N. Lester & A.D. 
Skelding (eds.). The biology and taxonomy of the Solanaceae: 
679-700. Londres: Academic Press. 

RICK, C.M. 
1979. Biosystematic studies in Lycopersicon and closely related species 

of Solanum. In: J.G. Hawkes, R.N. Lester & A.D. Skelding 
(eds.). The Biology and Taxonomy of the Solanaceae: 667-678. 
Londres: Academic Press. 

1986. Reproductive isolation in the Lycopersicon peruvianum complex. 
In: W.G. D'Arcy (ed.). Solanaceae: biology and systematics: 
477-495. Nueva York: Columbia University Press. 

RODDICK, J.G. 
1986. Steroidal alkaloids of the Solanaceae. In: W.G. D'Arcy (ed.). 

Solanaceae: biology and systematics: 201-222. Nueva York: 
Columbia University Press. 

1991. The importance of the Solanaceae in medicine and drug therapy. 
In: J.G. Hawkes, R.N. Lester, M. Nee M. & N. Estrada-R. (eds.). 
Solanaceae III. Taxonomy, chemistry, evolution: 7-23. Kew: 
Royal Botanic Gardens. 

SCHMIEDICHE, P., J.G. HAWKES & C.M. OCHOA 
1980. The breeding of the cultivated potato species Solanum juzepczu-

kii Buk. and S. curtilobum Juz. et Buk. I. A study of the natural 
variation of S. juzepczukii, S. curtilobum and their wild progeni-
tor, S. acaule Bitt. Euphytica 29: 685-704. 

1982. The breeding of the cultivated potato species Solanum juzepczu-
kii Buk. and S. curtilobum Juz. et Buk. II. The resynthesis of S. 
juzepczukii and S. curtilobum. Euphytica 31: 695-707. 

SCHULTES, R.E. 
1979. Solanaceous hallucinogens and their role in the development of 

New World cultures. In: J.G. Hawkes, R.N. Lester & A.D. Skel-
ding (eds.). The biology and taxonomy of the Solanaceae: 137-
166. Londres: Academic Press. 

SCHULTES, R.E. & R.F. RAFFAUF 
1990. The Healing Forest. Portland -Oregon-: Dioscorides Press. 
1991. Phytochemical and ethnopharmacological notes on the Solanace-

ae of the Northwest Amazon. In: J.G. Hawkes, R.N. Lester, M. 
Nee M. & N. Estrada-R. (eds.). Solanaceae III. Taxonomy, che-
mistry, evolution: 25-49. Kew: Royal Botanic Gardens. 

SYMON, D.E. 
1991. Gondwanan elements of the Solanaceae. In: J.G. Hawkes, R.N. 

Lester & A.D. Skelding (eds.). The biology and taxonomy of the 
Solanaceae: 149-150. Londres: Academic Press. 

_ XVIII — 



SOLANACEAE 

Solanaceae Juss., Gen. pl.: 124. 1789 [nom. 
cons. 

ETIMOLOGIA.— El término latino "solanum" fue usado por los clásicos (Plinio, Cornelio Celso, 
etc.) para aludir a un amplio y variado conjunto de plantas definidas por su rela-
ción con el Sol [sol, solis]. Algunos autores sugieren que el nombre deriva del 
verbo solor, -aris, -atus, -sum, -ari = confortar; en alusión a los efectos de algu-
nas de estas plantas sobre la salud. 

GENERO TIPO.— Solanum L. 

Plantas anuales, bianuales o perennes, herbáceas (de porte almohadillado 
en Benthamiella Speg.), arbustivas o arbóreas, rastreras, erectas, semiapo-
yantes, trepadoras, inermes o armadas, glabras o con variados tipos de indu-
mento. Tallos o ramillas teretes, angulares o excepcionalmente alados; de 
manera ocasional con tubérculos (Solanum L., sección Tuberarium (Dunal) 
Bitter); en muchos casos es frecuente observar, en la región florífera, el des-
plazamiento de las hojas, hacia arriba, por acción del tallo al desarrollarse 
(hojas acopadas), también son comunes tanto la concrescencia de la produc-
ción axilar con el eje ordinario, conocida como concaulescencia, y la recau-
lescencia o desplazamiento de la hoja tectriz hacia lo alto, inducida por la 
producción axilar correspondiente. Hojas alternas, subopuestas, geminadas, 
temadas o fasciculadas (Lycium L.), simples o compuestas (en Lycopersicon 
Mili, y numerosas especies de Solanum L.), enteras, lobadas o pinnatisectas 
(menudas e imbricadas en algunas especies de Fabiana Ruiz & Pav.), mem-
branáceas o coriáceas (Juanulloa Ruiz & Pav., Schultesianthus A.T. Hunz., 
Sessea Ruiz & Pav., Solandra Sw. y Trianaea Planch. & Linden), crasiúscu-
las, e inclusive rígidas (Petunia ericifolia R.E. Fr.), penninervias (tripliner-
vias en Solanum triplinervium C.V. Morton), inermes (con aguijones en algu-
nos Solanum L.); hojas estipulares presentes (Cestrum L.) o ausentes. Flores 
actinomorfas o con mayor o menor tendencia a la zigomorfia, hermafroditas, 
pentámeras (excepcionalmente tetra-hexámeras, en Solanum melongena L. 
hasta hexa-nonámeras), pedicelos largos, coitos o nulos, articulados o no, por 
lo general sin brácteas asociadas; flores solitarias, geminadas o dispuestas en 
inflorescencias paucifloras o multifloras, en forma de cimas contraídas (glo-
mérulos), cincinos, panículas, corimbos, pseudoumbelas o racimos; inodoras, 
fragantes o con olores fétidos; polinización entomófila por lo general, excep-
cionalmente ornitófila (en algunas especies de Datura L. y Brugmansia Pers., 
especialmente por colibríes (Ensifera ensifera) o quiropterófilas (por mur-
ciélagos del género Anoura). Cáliz gamosépalo, actinomorfo, por lo regular 
con poca asimetría (irregular en Solanum irreguiare C. V. Morton y ocasio-
nalmente en otros grupos), persistente (caduco en algunas especies de Datu-
ra L.); limbo por lo general con cinco dientes o lóbulos (a veces hasta diez 
dientes cortos), entero o truncado (de manera ocasional hendido hasta la 
misma base), en algunos casos el cáliz es acrescente y envuelve totalmente el 
fruto (Phy salís L., Nicandra Adans., Deprea Raf. y Trianaea Planch. & Lin-
den); de forma tubular, tubular-campanulada, campanulada, campanulada-
obcónica, cónico-campanulada, rotáceo-campanulada, rotácea, cupuliforme, 
pateliforme, indundibuliforme, ciatiforme, subciatiforme, o urceolada (espa-
tácea en algunas especies de Datura L.); prefloración valvar, induplicada, 
quincuncial, induplicado-valvar o reduplicado-valvar. Corola gamopètala 
actinomorfa en la gran mayoría de las especies de los géneros de la familia, 
o ligeramente zigomorfa (en especies del género Nierembergia Ruiz & Pav.), 
o totalmente zigomorfa (en especies de los géneros Browallia L., Brunfelsia 
L., Schwenkia L. y Streptosolen Miers); limbo patente, plegado o constricto, 
usualmente con cinco dientes o lóbulos (ocasionalmente cuatro, seis o diez 
dientes o lóbulos) o profundamente hendido en cinco segmentos iguales o 
con ligera tendencia a una condición bilabiada; tubo corolino largo o muy 
corto, ancho hasta muy angosto, en ocasiones constricto; corola de forma 
tubular-campanulada, tubular-infundibuliforme, tubular, campanulada, rotá-
cea, urceolada, u obcónica; color blanco, amarillo, blanco-amarillento, rojo, 
purpura oscuro, azul claro violáceo o verdoso; unicolor o bicolor; prefloración 
valvar, imbricada, imbricado-plegada, induplicado-valvar, induplicado-con-
torta, plegado-valvar, quincuncial, quincuncial-conduplicada, o induplicada. 
Androceo formado por cuatro o cinco estambres fértiles, alternipétalos (más 
raramente por cuatro o seis, a veces un quinto estambre está reducido o es 
completamente rudimentario), inclusos o exsertos, iguales en longitud en la 

mayoría de los géneros (en caso contrario se presentan didínamos como 
en Browallia L., Brunfelsia L., Nierembergia Ruiz & Pav., Petunia Juss. y 
Schwenckia L.); filamentos estaminales filiformes, libres, concrescentes por 
las bases o connados, más largos que la longitud de las anteras (excepto en 
Capsicum L., Cyphomandra Mart., Lycopersicon Mili, y otros), a veces 
basalmente engrosados o no, vellosos o glabros, o con membranas lacinifor-
mes (como en Dunalia H.B.K.), adnatos a diferentes longitudes del tubo 
corolino o apenas a la base del mismo; anteras libres, conniventes o no, dité-
cicas, generalmente introrsas, oblongas, ovoides, elíptico-oblongas, linear-
oblongas, elipsoidales, lanceolado-elipsoidales, obovoides, claviforme-
oblongas, cónicas, cordiformes, lineares, basifijas o dorsifijas, dehiscencia 
por hendiduras longitudinales o por poros apicales, algunas veces con el 
conectivo dilatado; disco hipógino anular, cupulado, lobulado, desarrollado o 
no, circundando basalmente o no al ovario. Gineceo formado por un ovario 
sincàrpico, supero, sésil o levemente estipitado, por lo general bicarpelar, 
bilocular (excepto en Henoonia Griseb. y en algunas especies de Streptoso-
len Miers en los cuales es unilocular; pentacarpelar y decalocular en Trianaea 
Planch. & Linden; tricarpelar, tri- pentalocular en Nicandra Adans. y Jabo-
rosa Juss.; en Solanum L., Lycopersicon Mili, y Cyphomandra Mart. pue-
den presentar más de dos lóculos; y hasta ocho lóculos uniseminados en 
Lycianthes lycioides (L.) Hassl.); placentación axial, óvulos anátropos, 
numerosos (más rara vez pocos); estilo filiforme, por lo general exserto, en 
algunos casos incluso (o excesivamente corto, quedando entonces el estigma 
sésil, como en Lithophytum T.S. Brandegee); estigma capitado, abultado, a 
menudo bilamelado, bilobado, globoso-discoide o claviforme, más rara vez 
tri- pentalobado. Fruto capsular septicida (también loculicida o indehiscente) 
o bacciforme indehiscente, carnoso-jugoso o seco, bilocular, más rara vez tri-
tetra- decalocular, algunas veces encerrado por un cáliz acrescente; fruto de 
forma ovoide, globoso-ovoidea, obovoidea, elipsoide alargada, fusiforme o 
cónica; péndulo o no; usualmente polispermo (excepto en Sessea Ruiz & Pav. 
y Cestrum L.); semillas por lo general pequeñas, comprimidas, globosas, 
reniformes, discoideas, lenticulares, suborbicular-reniformes u oblongas, con 
el episperma faviforme o, más raro, faviforme-espinoso; embrión recto, 
incurvado o espiralado. 

HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA.—La familia Solanaceae 
Juss. está compuesta por algo menos de cien géneros y más de 2.000 espe-
cies, con una distribución cosmopolita; ampliamente desarrolladas en 
América del Sur (Cronquist, 1981; D'Arcy, 1991). 

USOS.—Las Solanáceas conforman una familia de usos económicos muy 
diversos: comestibles, drogas, narcóticas y alucinógenas, venenosas, 
fumatorias y masticatorias. Entre otras plantas útiles de las Solanaceae 
Juss., podemos citar la patata, berenjena, tomate de árbol, lulo o naranji-
11o, pepino del Perú; las varias clases de ají; la belladona y el estramonio; 
varias especies de Datura L. y Brugmansia Pers., la mandràgora, especies 
de Iochroma Benth.; el beleño; el tabaco y el piturí; otras especies de esta 
familia se utilizan como ornamentales (especies de los géneros Petunia 
Juss., Brunfelsia L., Brugmansia Pers., Streptosolen Miers, y algunas del 
género Solanum L.). Muchas especies, en varios géneros, tienen usos de 
importancia local entre sociedades primitivas. 

CLASIFICACIÓN TRIBAL DE LAS SOLANÁCEAS 

Son varias las clasificaciones tribales que han sido propuestas para la 
familia Solanaceae Juss.; entre las que más se destacan figuran las propues-



tas por Dunal (1852), Benthan (1973), Wettstein (1891-1892) y Baehni 
(1946) (cf. tabla 1). Los dos sistemas más recientes corresponden a los for-
mulados por R. von Wettstein (1891-1892), basado principalmente en las 
características del embrión, y C. Baehni (1946) que atiende principalmente 
en las características de la prefloración. Ninguno de los dos sistemas hasta 
ahora propuestos parece ser totalmente satisfactorio para expresar conve-
nientemente las interrelaciones genéricas dentro de la familia, como lo ha 
hecho notar Hunziker (1961: 207) quien considera que el sistema de Wetts-
tein aún es el mejor, aún cuando no carece de defectos; el valor distintivo de 
la forma del embrión como carácter para discernir tribus es una de las consi-
deraciones más importantes de Wettstein. 

Tabla 1. Sistemas de clasificación propuestos para Solanaceae Juss. 

Dunal ( 1 8 5 2 ) Bentham ( 1 8 7 3 ) Wettstein ( 1 8 9 1 - Baehni ( 1 9 4 6 ) 

1 8 9 2 ) 

Solaneae Solaneae Solaneae Solaneae 

SOLANEAE Acnistus SOLANINAE SOLANINAE 

Acnistus Capsicum 
Capsicum Cyphomandra Capsicum Cyphomandra 
Cyphomandra Dunalia Lycopersicon Lycopersicon 

Hebecladus Physalis Solanum {pro parte) 

Dunalia Iochroma Jaltomata 
Hebecladus Lycopersicon Solanum SARACHINAE 

Iochroma Nicandra Witheringia 
Juanulloa Physalis Capsicum 
Lycium Jaltomata Jaltomata 
Lycopersicon Salpichroa LYCIINAE Solanum {pro parte) 

Markea Saracha Witheringia 
Nicandra Solanum Acnistus 
Physalis Witheringia Dunalia IOCHROMINAE 

Jaltomata Hebecladus 
Saracha Iochroma Acnistus 
Solanum Lycium Dunalia 
Witheringia Saracha Hebecladus 

Iochroma 
Saracha 

METTERNICHIAE Cestrineae MANDRAGORIN AE Salpichroa 
Cestrum Cestrum Cyphomandra 
Sessea Juanulloa Salpichroa PHYSALIDINAE 

Markea Physalis 
DATUREAE Nicotiana 

Sessea 
Datura Cestreae Atropeae 
Solandra CESTRINAE ATROPINAE 

Cestrum Lycium 
NICOTIANEAE Atropeae Juanulloa Solandra 

Markea Trianaea 
Nicotiana Lycium 
Petunia Solandra NICOTIANINAE MARKEINAE 

Trianaea Nicotiana Juanulloa 
FABIANEAE Nierembergia Markea 

Petunia 
Nierembergia Sessea HYOSCYAMINAE 

Nierembergia 
Petunia 

Hyoscyameae Datureae Nicotianeae 
Datura Solandra NICOTIANEAE 

Datura Nicotiana 
Trianaea 

DATURINAE 

Scrophulariaceae Salpiglossidae Nicandreae Datura 
Nierembergia Nicandra NICANDRINAE 

Browallia Browallia Nicandra 
Brunfelsia Brunfelsia 
Schwenkia Petunia Salpiglossidae Salpiglossidae 

Schwenkia 
Browallia Browallia 
Brunfelsia Brunfelsia 
Schwenkia Schwenkia 

La tribu Solaneae Miers constituye, aparentemente, el grupo central de la 
familia; tal como provisionalmente se la reconoce, coincide con las delimita-
ciones dadas por Wettstein y Baehni (exceptuando el caso de Lycium L., 
incluido dentro de la tribu Atropeae Miers por Baehni). Se integran en esta 
tribu plantas de corola actinomorfa; cáliz usualmente actinomorfo, de mane-
ra excepcional con tendencia a la zigomorfia; prefloración corolina valvar 
(en ocasiones con pétalos más o menos involutos); estambres fértiles siem-
pre en número de cinco, subiguales; anteras dorsifijas, basifijas o ventrifijas; 
lóculos usualmente en número de dos o tres, salvo en algunas especies de 
Solanum L. y en cultivariedades de Lycopersicon esculentum Mili.; fruto bac-
ciforme carnoso (capsular dehiscente en S es sea Ruiz y Pav.). Los represen-
tantes colombianos pueden ordenarse en cuatro subtribus: 

— Subtribu Solaninae Dunal, comprende los géneros Capsicum L., Cyp-
homandra Mart., Deprea Raf., Jaltomata Schlechtend., Physalis L., 
Solanum L. y Witheringia L'Hér. Son plantas de flores pequeñas o 
moderadamente grandes; corola campanulada, infundibuliforme, 
hasta rotácea, entonces con el limbo igual o mayor en longitud al tubo 
(salvo en los géneros Cuatresia A.T. Hunz. y Deprea Raf., que pre-
sentan el tubo más largo que el limbo corolino); anteras conniventes 
(salvo en Jaltomata Schlechtend.), basifijas (ventrifijas en Jaltomata 
Schlechtend., dorsifijas en Cyphomandra Mart.); óvulos usualmente 
numerosos; fruto bacciforme; embrión incurvado o espiralado. 

— Subtribu Iochrominae Miers, constituida por los géneros Acnistus 
Schott, Dunalia H.B.K., Saracha Ruiz & Pav. y Salpichroa Miers. La 
componen plantas de flores pequeñas o moderadamente grandes, con 
tubo corolino más largo que el limbo; prefloración corolina valvar, 
con pétalos no involutos; anteras basifijas (dorsifijas en Salpichroa 
Miers.); óvulos numerosos, fruto bacciforme indehiscente. 

— Subtribu Cestrinae Wettst., incluye a los géneros Cestrum L. y Se-
ssea Ruiz & Pav. Está compuesta por plantas de flores pequeñas; coro-
la largamente tubular, con el limbo más corto que el tubo, tendencia 
a la involución de los pétalos durante la prefloración; anteras no con-
niventes, dorsifijas; óvulos pocos; fruto bacciforme, o capsular con 
dehiscencia en cuatro valvas; embrión recto. 

— Subtribu Markeinae Baehni, conforman este grupo los géneros Haw-
kesiophyton A.T. Hunz., Juanulloa Ruiz & Pav. y Markea Rich. Se 
integran en él plantas fruticosas o arbustivas, bejucosas o epifíticas; 
de flores grandes, pétalos no involutos durante la prefloración; ante-
ras basifijas; óvulos numerosos; fruto bacciforme indehiscente; 
embrión recto o incurvado. 

La tribu Nicotianeae G. Don se encuentra representada en la flora de 
Colombia con los géneros Nicotiana L., Nierembergia Ruiz & Pav. y Petu-
nia Juss. Se integran en ella plantas de corola actinomorfa o algo zigomorfa, 
con tubo más largo que el limbo; prefloración contortuplicada, imbricado-
plegada o imbricada; estambres fértiles siempre en número de cinco y desi-
guales, cuatro de los cuales son didínamos; anteras dorsifijas; fruto capsular 
bicarpelar, bilocular (tetralocular en algunos pocos casos en el género Nico-
tiana L.); semillas diminutas, numerosas; embrión recto. 

La tribu Datureae G. Don está representada en la flora de Colombia por 
los géneros Brugmansia Pers., Datura L., Schultesianthus A.T. Hunz., Solan-
dra Sw. y Trianaea Planch. & Linden. Se integran en ella plantas de flores 
actinomorfas o ligeramente zigomorfas (,Solandra Sw.), grandes o medianas, 
vistosas; corola infundibuliforme o campanulada, tubo corolino largo (excep-
to en Trianaea Planch. & Linden); prefloración induplicado-contorta, condu-
plicado-contorta o imbricada; androceo formado por cinco estambres iguales 
o subiguales; ovario bicarpelar (excepto en Trianaeae Planch. & Linden que 
es pentacarpelar), bi- tetralocular por septación falsa {Trianaea Planch. & 
Linden octo- decalocular); fruto capsular o bacciforme con cáliz no acres-
cente (excepto en Trianaea Planch. & Linden); embrión incurvado (excepto 
en Brugmansia Pers., que es recto). 

La tribu Salpiglossideae Benth. está representada en Colombia por los 
géneros Browallia L., Brunfelsia L. y Schwenckia L. Constituye un grupo 
claramente diferenciado por la acusada zigomorfia de la corola, la didinamía 
y tendencia en la reducción del número de estambres fértiles, anteras basifi-
jas (dorsifijas en Schwenckia L.), fruto capsular, bilocular (o con uno de los 
carpelos obsolescente), con numerosas semillas diminutas, estilo y estigma 
inclusos, caracteres que muestran un notable paralelismo con las Scrophula-
riaceae Juss.; prefloración valvar en Schwenckia L., induplicado-valvar y 
distalmente induplicado-imbricada en Browallia L. 

La tribu Nicandreae Wettst. está representada en Colombia por el géne-
ro Nicandra Adans., y una sola especie Nicandra physaloides (L.) Gaertn. La 
componen plantas de flores actinomorfas, pequeñas o medianas, axilares o 
solitarias; cáliz ventricoso, muy acrescente; corola actinomorfa, campanula-
da, con el limbo plegado; prefloración reduplicado-valvar; androceo forma-
do por cinco estambres iguales e inclusos; anteras libres, no conniventes, 
basifijas; gineceo formado por un ovario bicarpelar, tri- pentalocular; fruto 
bacciforme, con numerosas semillas; embrión muy incurvado. 
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CLAVE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS GÉNEROS DE SOLANACEAE JUSS. 
REPRESENTADAS EN LA COLECCIÓN ICONOGRÁFICA DE LA REAL EXPEDICIÓN 

2 
1. Lóculos de las anteras con dehiscencia apical-poricida ^ 
I ' . Lóculos de las anteras con dehiscencia longitudinal 

2. Anteras dorsifijas; conectivos engrosados dorsalmente 5- c yP h omandra 
2 \ Anteras basifijas; conectivos delgados, no engrosados dorsalmente 
3. Cáliz con diez nervaduras, ápice truncado y, a menudo, con cinco o diez apéndices debajo del margen del ápice del cáliz 11. Lycianthes 
3'. Cáliz con cinco nervaduras, pentapartido, hendido o dentado, apéndices ausentes 22. Solanum 

4. Anteras ventrifijas ^ 
4 ' . Anteras basifijas 
4". Anteras dorsifijas 1 ** 

5. Flores zigomorfas; con cuatro estambres didínamos; fruto en cápsula 2 0 - Schwenckia 
5'. Flores actinomorfas; con cinco estambres iguales; fruto bacciforme 9. Jaltomata 

6. Corolas de tubo corto (tubo corolino de igual longitud que los lóbulos o más cortos que ellos) 7 
6'. Corolas de tubo largo (tubo corolino dos o más veces más largo que los lóbulos) 9 

7. Flores agrupadas en cimas contraídas, de muchas flores (glomérulos); pedicelos articulados; disco hipógino anular. 23. Witheringia 
7'. Flores solitarias o en pequeños grupos, agrupadas en bloques de cuatro o geminadas; pedicelos no articulados; disco hipógino no anular, 

reducido o no desarrollado ^ 

8. Tallo ramificado anfractuosamente o ripidiforme; cáliz membranoso, no reticulado, persistente, no acrescente, campanulado y sin la base 
auriculada 3- Capsicum 

8'. Tallos ramificados no anfractuosamente; cáliz membranoso, reticulado, penta-angulado o con diez costillas, lóbulos con base auriculada, 
acrescente, bejigosa, cubriendo totalmente el fruto Physalis 

9. Estambres desiguales en longitud 
9' . Estambres iguales o subiguales en longitud 13 

10. Plantas con tomento rígido rojizo (hirsuto); corola anchamente campanulada, vellosa en la base 18. Saracha 
10'. Plantas glabras o pubescentes, sin el tomento rígido rojizo del caso anterior; corolas tubulares, tubular-infundibuliformes o hipocrateri-

formes 11 

11. Inflorescencias en cimas, racimos simples, panículas o corimbos; flores pequeñas hasta ca. 2,3 cm de longitud; ovario pauciovular; fru-
to capsular 21. Sessea 

I T . Inflorescencias umbeladas, glomérulos o cimas contraídas de pocas flores, geminadas o solitarias; flores mayores que en el caso ante-
rior; ovario multiovular; fruto en baya 12 

12. Cáliz acrescente con lóbulos no soldados entre sí, que envuelven el fruto sin cubrirlo totalmente; estambres apenas adnatos al fondo del 
tubo corolino; porción adnata sin lacinias ni proyecciones membranosas 9. Jaltomata 

12'. Cáliz poco o nada acrescente, que no cubre al fruto; estambres adnatos sobrepasando la base del tubo corolino; porción adnata del fila-
mento con una lacinia o proyección membranosa a cada lado 8. Dunalia 

13. Plantas trepadoras, bejucosas, semiapoyantes o sarmentosas; flores fragantes; corolas con prefloración imbricada 14 
13'. Plantas herbáceas, subfruticosas, no trepadoras ni como en el caso anterior; flores sin fragancia; corolas con prefloración distinta al caso 

anterior 15 

14. Corola tubular o tubular-ventricosa, constricta subapicalmente, a menudo vellosa, con cinco dientes o lóbulos reflejos; filamentos esta-
minales y estilo rectos, no declinados 10. Juanulloa 

14'. Corola infundibuliforme, no constricta subapicalmente, con cinco lóbulos subcirculares o subtriangulares, no reflejos; filamentos estami-
nales y estilo declinados 19. Schultesianthus 

15. Flores grandes, erectas y vistosas, de más de 4 cm de longitud (corolas infundibulifomes); lóbulos corolinos laciniados; fruto en cápsula, 
pericarpio con protuberancias 6. Datura 

15'. Flores pequeñas, de hasta 3,5 cm de longitud, no erectas, ni llamativas (corolas campanuladas, tubulares, hipocrateriformes o infundi-
buliformes), lóbulos corolinos sin lacinias, medianos o cortos; fruto bacciforme sin protuberancias en el pericarpio 16 

16. Cáliz membranoso, reticulado, bastante acrescente, ventricoso, cubriendo al fruto; lóbulos conniventes, cordados o sagitados en la base; 
corola campanulada; ovario tricarpelar y tri- pentalocular 13. Nicandra 

16'. Cáliz tubular, campanulado o pateliforme (urceolado en Dunalia H.B.K.), membranoso, persistente, no acrescente; lóbulos no conni-
ventes, ni cordados, ni sagitados en la base; corolas tubular, tubular-infundibuliforme, infundibuliforme o hipocrateriforme; ovario bi-
carpelar y bilocular. 17 

17. Plantas con tomento estrellado y amarillento; estambres adnatos, sobrepasando la base del tubo corolino; porción adnata de los filamen-
tos con una lacinia o proyección membranosa, conspicua a cada lado 8. Dunalia 

17'. Plantas glabras o levemente tomentosas, tomento no amarillo; estambres apenas adnatos al fondo del tubo corolino, sin proyecciones, 
ni lacinias en los filamentos 1 Acnistus 

18. Cuatro estambres didínamos y, en algunos casos, un quinto rudimentario 19 
18'. Cinco estambres iguales o subiguales 21 

19. Flores completamente zigomorfas; pedicelos no articulados 2. Browallia 
19'. Flores actinomorfas o ligeramente zigomorfas, pedicelos articulados 20 

20. Plantas víscido-pubescentes; flores grandes o medianas, vistosas, dispuestas en inflorescencias terminales de racimos o panículas; coro-
las con prefloración conduplicado-contorta; anteras no conniventes 14 Nicotiana 

20'. Plantas no víscido-pubescentes; flores muy pequeñas, no vistosas, solitarias, extraxilares u opositifolias; corolas con prefloración imbri-
cada; anteras conniventes alrededor del estilo 15 Nierembergia 

21. Plantas víscido-pubescentes; flores con pedicelos articulados; fruto en cápsula 14. Nicotiana 
21'. Plantas no víscido-pubescentes; flores con pedicelos no articulados; fruto bacciforme 22 

22. Tallos tetrágonos, alados y anfractuosos; corolas tubular-urceoladas 17 Salpichroa 
22'. Tallos rollizos, no alados, ni anfractuosos; corolas campanuladas, hipocrateriformes o infundibuliformes 23 

23. Ramas secas con escamaduras longitudinales en la corteza y con surcos; cáliz con lóbulos casi hasta la base, coriáceo o subcoriáceo; co-
rola campanulada, intensamente nervada; flores grandes, de más de 5 cm de longitud 12. Markea 

23'. Ramas no como en el caso anterior; cáliz con cinco cortos y estrechos dientes o lóbulos, sin llegar a la base, membranáceo; corolas tu-
bulares o tubular-infundibuliformes; flores pequeñas, de hasta de 3 cm de longitud 24 

24. Flores con pedicelos cortos; cáliz tubuloso, ovoide, campanulado o tubuloso-cupuliforme, persistente, no acrescente; corolas de tubo lar-
go y, por lo general, angosto ' 4 Cestrum 

24'. Flores con largos pedicelos; cáliz campanulado o ciatiforme, que crece y envuelve al fruto holgadamente; corolas de tubo largo, no 
angosto (en apariencia es similar a Physalis L., pero se diferencia por tener ésta el tubo corto) ' 7. Deprea 
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1. ACNISTUS 

Acnistus Schott, Wiener Bot. Z. 4: 1180. 1829 

SINONIMIA.— 

ETIMOLOGIA.— 

Lycioplesium Miers in Hook., London J. Bot. 4: 330. 1845 [pro parte]. 
Codochonia Dunal in DC., Prodr. 13(1): 482. 1852. 
Dunalia H.B.K, sensu Sleum., Lilloa 23: 117. 1950 [pro parte]. 

El nombre deriva del vocablo griego axvoa [acnos] = arbolito; utilizado por los 
clásicos griegos para designar una planta cuya identificación no nos es conocida. 

ESPECIE TIPO.— Acnistus arborescens (L.) Schlechtend. 

Plantas inermes o no, arbustivas o arbóreas, glabras o levemente tomen-
tosas, pequeñas, con tallos rollizos. Hojas alternas, solitarias, geminadas o 
fasciculadas, de pecíolos cortos o decurrentes, simples, enteras y membraná-
ceas. Flores actinomorfas, con pedicelos no articulados, pequeñas, solitarias 
o -de manera usual- agrupadas en inflorescencias de cimas contraídas (glo-
mérulos) con muchas o pocas flores. Cáliz campanulado o pateliforme, mem-
branáceo, un poco irregular por lo general, truncado o levemente pentaden-
tado o crenado, persistente, un poco acrescente. Corola tubulosa, 
subcampanulada o infundibuliforme, tubo cónico más largo que los lóbulos, 
limbo con cinco lóbulos cortos, rara vez seis o siete, patentes durante la ante-
sis, introrso-sinuosos, plegado-apendiculados, desnudos; prefloración valvar 
o induplicado-valvar; color blanco, rojo o azul-violáceo. Androceo formado 
por cinco estambres iguales, más raramente seis o siete, exsertos o inclusos; 
filamentos estaminales filiformes, adnatos a la base o sobrepasando un poco 
la base del tubo corolino; partes libres de los filamentos más largos que la 
longitud de las anteras; anteras libres no conniventes, ovadas u oblongas, cor-
dadas en la base, erectas, basifijas; dehiscencia longitudinal. Disco hipógino 

carnoso. Gineceo formado por un ovario bicarpelar, bilocular, multiovular; 
estilo filiforme; estigma capitado, bilobado o bilamelado. Fruto bacciforme, 
globoso, carnoso o pulposo, con el cáliz presente o subadpreso; semillas 
numerosas, comprimidas, rugosas, reniformes; embrión subperiférico, muy 
incurvado. 

HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA.—Este género comprende 
cerca de veinte especies que abarcan un área desde el sur de México hasta 
el norte de Argentina e Indias Occidentales. Para Colombia se registra una 
sola especie distribuida en los pisos térmicos cálido, templado y frío; en 
alturas comprendidas entre los 330-2700 m sobre el nivel del mar. 
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1.1. ACNISTUS ARBORESCENS 

LÁMINAS I, II (1595, 1595a) 

Acnistus arborescens (L.) Schlechtend., Linnaea 7: 67. 1832. 

SINONIMIA.— 

ETIMOLOGIA.— 

Atropa arborescens L., Amoen. acad. 4: 307. 1759. 
Oestrum cauliflorum Jacq., PI. hort. schoenbr. 3: 41 [tab. 325]. 1798. 
Acnistus cauliflorus Schott, Wiener Bot. Z. 4: 1180. 1829. 
Lycium macrophyllum Benth., PI. hartw.: 49. 1840. 
Acnistus aggregatus Miers in Hook., London J. Bot. 4: 341. 1845. 
Acnistus miersii Dunal in DC., Prodr. 13(1): 497. 1852. 
Dunalia campanulata (Lam.) J.F. Macbr., Field. Mus. Nat. Hist. Bot. 
Ser. 8(2): 107. 1930. 
Dunalia arborescens Sleum., Lilloa 23: 124. 1950. 
Dunalia macrophylla (Benth.) Sleum., Lilloa 23: 126. 1950. 

El epíteto específico deriva del vocablo latino arborescens, -entis = arborescente, 
con aspecto de árbol; en alusión a su porte, que es de arbusto o árbol pequeño. 

TIPO.- 'Habitat in America meridionalis' 

Arbustos o árboles pequeños, de hasta seis metros de altura; tallos esca-
brosos o ásperos. Hojas delgadas, pecioladas, elípticas u ovadas, decurrentes 
por la base, de 4-16 cm de longitud, agudas u obtusas, basalmente agudas, 
por la haz glabras o subglabras, por el envés tomentosas, con vellosidades 
blancas y suaves. Inflorescencias de muchas flores (glomérulos), pedicelos 
delgados, hasta de 3 cm de longitud. Cáliz campanulado hasta de 5 mm, con 
cortos y redondeados dientes, glabro. Corola infundibuliforme, blanca, usual-
mente de 12 mm de longitud, externamente glabra, lóbulos extendidos. Cinco 
estambres exsertos. Fruto globoso, bacciforme, amarillo, de 6 mm de diámetro. 

HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA.—Planta cosmopolita que se 
encuentra presente en las Indias Occidentales, América Central y Sur 
América, desde Colombia hasta Argentina. En Colombia la especie es pro-
pia de clima cálido, templado y frío; se ha herborizado en los Departa-
mentos de Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Huila, Norte de Santander, 
Risaralda y Santander; en alturas que varían desde los 330 m a los 2700 m 
sobre el nivel del mar. 

NOMBRES VERNÁCULOS.—Se le conoce con los nombres de "nocua" y 
"tomatoquina" (Cundinamarca). 

ICONOGRAFÍA MUTISIANA.—Esta especie está representada, en la 
colección iconografía de la Real Expedición, por tres dibujos. El icón 
número 1595 es anónimo y está coloreado, carece de anotaciones del tiem-
po de la Expedición; R. Castillo, a lápiz, dejó inscrito "Acnistus arbores-
cens (Linnaeus) Schlechtendahl". Los dibujos 1595a y 1595b son mono-
cromos, en sepia, réplicas del dibujo policromo e igualmente anónimos; 

en el dibujo 1595a un amanuense de la Real Expedición dejó anotado 
"Solanum", ambos quedaron determinados, a lápiz, por R. Castillo, como 
"Acnistus arborescens (Linnaeus) Schlechtendahl". 

EJEMPLARES REPRESENTATIVOS.—Mutis 1986 (MA-MUT, US). 

ANTIOQUIA: río Segovia, 330-400 m, 19-VI-1980, E. Rentería et al. 2324 
(COL); municipio de Toledo, a lo largo de la carretera Ituango-Toledo, 3 km antes de 
Toledo, 1500 m, 13-V-1988, J.L. Zarucchi 6517 (HUA); vereda El Tablazo, corregi-
miento del Hatillo, municipio de Barbosa, 45 km de Medellín, 6-V-1978, M.M. Correa 
G. 8 (HUA). BOYACÁ: Miraflores, 1530 m, 21-V-1960, Montenegro & S. Espinal 
14-A (COL). CUNDINAMARCA: Pacho, hacienda Patasía, 1750 m, 26-V-1947, L. 
Uribe U. 1565 (COL); Anolaima, 1726 m, 1-1954, hermano Daniel et al. 48-55 (COL); 
estación Santa Ana, arriba de Sasaima, 1600-1700 m, 25/29-VII-1945, A. Dugand et 
al. 3811 (COL); Ubaque, 1867 m, 1-1933, E. Pérez A. 2512 (COL); municipio de 
Bojacá, vereda de San Antonio, "La Merced", próximo a la carretera Mosquera-Tena, 
2500-2700 m, 6-X-1964, G. Lozano C. et al. 153 (COL); Ib., 95 (COL); municipio de 
San Francisco, San Miguel, finca Tacaloa, 1700 m, 19-11-1993, Claudia Fonseca et al. 
s/n (COL); municipio de Choachí, 1950 m, 26-111-1977, Guimar Nates P. 089 (COL); 
26 km de La Vega, entre La Vega y San Francisco, 1810 m, 9-XII-1965, E. Forero et 
al. 346 (COL); Gachetá a Ubalá, Laguna Verde, 1800-2000 m, 30-VII-1962, H. Gar-
cía B. 17490 (COL); carretera entre Machetá-Guateque, 1640 m, 31-V-1961, A. Fer-
nández P. et al. 5783 (COL); laguna de Catarnica o Laguna Seca, al sureste de San-
tandersito, 2000 m, 13-IV-1961, A. Fernández P. 5743 (COL); municipio de San 
Francisco, San Miguel, 1200 m, 7-V-1981, J. Granados et al. 2 (COL). HUILA: Pita-
lito, Quinche, 1300 m, 30-XII-1942, R.E. Schultes et al. 5102 (COL). NORTE DE 
SANTANDER: valle de Pica-Pica (norte de Toledo) arriba de Tapatá, 2100-2400 m, 
1-III-1927, E.P. Killip et al. 20021 (COL); Cordillera Oriental, región del Sarare, La 
Cabuya, 1300 m, 12-X-1941, J. Cuatrecasas etal. 12080 (COL). RISARALDA: muni-
cipio de Santa Rosa, camino de herradura entre termales y el páramo de Santa Rosa, 
declive lado izquierdo de la quebrada El Cortijo, 2350 m, 20-VII-1980, J.M. Idrobo et 
al. 9114 (COL). SANTANDER: carretera a Barranca, 1073 m, 16-X-1977, E. Rente-
ría et al. 703 (COL); carretera a Tona, 200 m de la carretera a Pamplona, 19-111-1968, 
J. Rivera C. L3-33 (MEDEL). 
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2. BROWALLIA 

Browallia L., Sp. pl.: 631. 1753. 

ETIMOLOGIA.— Género dedicado a Johan Browall (1707-1755), teólogo protestante y naturalis-
ta, nacido en Estocolmo; ejerció como catedrático y vicecanciller de la Univer-
sidad de Abo (Finlandia), ciudad de la que fue obispo. Perteneció a la Academia 
de Ciencias de Estocolmo y defendió el sistema clasificatorio de C. Linné fren-
te a la críticas de Johann Georg Siegesbeck (1686-1755). 

ESPECIE TIPO.— Browallia americana L. 

Plantas inermes, herbáceas y anuales o sufrutescentes, glabras o víscido-
pubescentes, de tallos rollizos. Hojas alternas, solitarias, pecioladas, simples, 
enteras y membranáceas. Flores zigomorfas, pequeñas o medianas, con pedi-
celos no articulados, dispuestas axilarmente, solitarias, en cimas o racimos 
terminales unilaterales. Cáliz tubuloso o tubuloso-campanulado, un poco 
irregular nervado, midiendo casi un tercio de la longitud de la corola, limbo 
tetra-pentadentado o lobado, persistente, usualmente cubriendo al fruto; pre-
floración quincuncial. Corola zigomorfa, sub-bilabiada, hipocrateriforme o 
infundibuliforme, con tubo largo, angosto y recto, dilatado hacia el ápice y 
contraído en la base; limbo patente, con cinco lóbulos emarginados o sub-
plegados; prefloración induplicado-valvar; color blanco, violeta o azul-viole-
ta. Androceo formado por cuatro estambres fértiles, didínamos, inclusos, los 
dos anteriores más largos, perfectos y con anteras biloculares; los posteriores 
pequeños, con una de las tecas reducida y vacía; filamentos estaminales supe-
riores filiformes, a menudo ciliados, adnatos a la corola en la mitad de su lon-
gitud; un quinto estambre, muy corto, rudimentario o ausente; anteras libres 
no conniventes, desiguales, dorsifijas, bilobadas, dehiscentes por hendiduras 

longitudinales. Disco hipógino, inconspicuo. Gineceo formado por un ovario 
levemente estipitado, bicarpelar, bilocular, con un solo lóculo fértil, multio-
vulado, el otro estéril, muy corto y de menor tamaño; estilo filiforme, inclu-
so; estigma dilatado, bilamelado, lateralmente divaricado o recurvo. Fruto 
capsular, septicida, ovoide, de consistencia membranácea o subcoriácea; 
semillas numerosas, diminutas, foveoladas o foveolado-reticuladas; embrión 
recto o levemente incurvado. 

HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA.—Browallia L. es un peque-
ño género, nativo de América Central y Suramérica tropical, del cual se 
han descrito muchas especies; por estudios de los materiales tipos de éstas, 
gran parte ha pasado a la sinonimia, por lo cual el género podría reducir-
se a dos o tres especies. Muchas plantas de este grupo han sido introduci-
das en otras partes del Mundo, y cultivadas como ornamentales. Para 
Colombia se registran tres especies distribuidas en los pisos térmicos cáli-
do, templado y frío; en alturas comprendidas desde el nivel del mar hasta 
los 2800 m. 
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2 BROWALLIA AMERICANA 

LÁMINAS III, IV, V ( 1 6 3 0 > 1 6 3 0 a> 1 6 3 ! ) 

Browallia americana L., Sp. pl.: 631. 1753. 

ETIMOLOGiA.— El epiteto especifico alude a la procedencia americana del ejemplar tipo. 

SINONIMIA.— Browallia demissa L., Syst. nat. [ed. 10]: 1118. 1759. 
Browallia elata L., Syst. nat. [ed. 10]: 1118. 1759. 
Browallia viscosa H.B.K., Nov. gen. sp. 2: 373. 1818. 
Browallia linnaeana Spreng., Syst. veg. 2: 808. 1825. 
Browallia cordata G. Don, Gen. hist. 4: 478. 1837. 
Browallia lactea G. Don in Sweet, Hort, britt.: 506. 1839. 
Browallia peduncularis Benth. in DC., Prodr. 10: 197. 1846. 
Browallia americana f. demissa (L.) Kuntze, Revis. gen. pl. 2: 447. 1891. 

TIPO.— "Habitat in America australi". 

Plantas de 60 cm de altura, usualmente de porte bajo, ramificadas; tallos 
y hojas glabras o glandular-pubescentes. Hojas ovadas, redondeadas, cunea-
das o raramente cordadas, pecíolos cortos, 3-7,5 cm de longitud. Flores soli-
tarias, axilares; pedicelos entre 5-16 mm de longitud. Cáliz velloso, dentado, 
angosto y desigual, de hasta 4 mm de longitud. Corola ancha, azul o violeta 
(raramente blanca); tubo corto, 10-14 mm de longitud; limbo de 12 mm de 
ancho; lóbulos bífidos. Fruto de hasta 8 mm de longitud. 

HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA.—Esta especie es nativa de 
Centroamérica y Suramérica tropical, pero ha sido llevada a otros países 
para su cultivo ornamental. En Colombia, la especie crece en tierras de cli-
mas cálido, templado o frío de los Departamentos de Antioquia, Boyacá 
Caquetá, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Guajira, Huila, Magdalena, Meta, 
Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindio, Tolima y Valle; en altu-
ras que varían desde el nivel del mar hasta los 2800 m de altitud. 

NOMBRES VERNÁCULOS.—La planta es conocida con los nombres ver-
náculos de "teresita" (Colombia), "sombrilla morada" (Nariño), "julia" 
(Cundinamarca) y "pensamiento de pobre" (Cundinamarca). 

USOS.—La planta se cultiva como ornamental. 

ICONOGRAFÍA MUTISIANA.—Esta especie está representada, en la 
colección iconográfica mutisiana, por cuatro dibujos. El icón 1630 es una 
policromía firmada, en la parte frontal del dibujo, en su ángulo inferior 
izquierdo, por Francisco Javier Matís: "Francs. Xavier Matis Americ. 
pinx."; a lápiz, R. Castillo dejó anotada en él la determinación "Browallia 
demissa Linnaeus". Los dibujos 1630a y 1630b son monocromos, en 
sepia, ambos anónimos y réplicas del dibujo anterior; el dibujo 1630a fue 
determinado, a lápiz, por J.J. Triana como "Browallia"; en los dos, R. Cas-
tillo dejó anotado "Browallia demissa Linnaeus". El dibujo 1631 es otra 
policromía, firmada en el ángulo inferior izquierdo de la parte frontal por 
Francisco Javier Matís, quien fechó la obra el 8 de agosto de 1785: "Matis 
/ D. 8 A. / D. 1785.", en él se incluye una anatomía floral; fue determina-
do, con el lápiz de J.J. Triana, como "Browallia"; R. Castillo, en tiempos 
recientes, anotó, a lápiz, "Browallia demissa Linnaeus". 

EJEMPLARES REPRESENTATIVOS.—Sin localidad precisa: Mutis 875 
(MA-MUT, COL), Mutis 878 (MA-MUT), Mutis 2894 (MA-MUT), Mutis 
3855 (MA-MUT). 

ANTIOQUIA: 3 km al norte de Cañas Gordas, 1490 m, 9-X-1947, F.A. Barkley 
et al. 17C043 (COL); Santafé de Antioquia, vega del río Tonuzco, 600 m, VIII-1962, 

S. Espinal T. 583 (COL); municipio de Caramanta, Hojas Anchas, cerro Viringo, 9,8 km 
de Caramanta hacia Supia, Cordillera Occidental, 2140-2420 m, 16-X-1988, J. Betan-
cur et al. 1884 (COL); Medellín, in weedy lot a University of Antioquia, 1500 m, 2-
IV-1971, M. Nee et al. 3922 (COL); alrededores de Bolívar, 2000 m, 20-1-1949, F.A. 
Barkley et al. 19An011 (COL); municipio de Betania, La Traviesa, km 3 norte de 
Betania, en la vía Bolívar-Betania, 1600 m, 2-III-1989, R. Callejas et al. 7279 (COL). 
BOYACÁ: municipio de Almeida, embalse "La Esmeralda", puente de Juntas, Pozo 
Azul, 1300 m, 17-XI-1983, L. Aristide 469 (COL); municipio de Pajarito, inspección 
de policía de Corinto, 2200 m, 21-VI-1988, A. Gómez 32 (COL). CAQUETÁ: Cordi-
llera Oriental, vertiente oriental, bosque entre Sucre y La Portada, 1200-1350 m, 5-IV-
1940, J. Cuatrecasas 9135 (COL). CAUCA: Popayán, 1760 m, 6-V-1935, H. García 
B. 4373 (COL); Cordillera Occidental, vertiente oriental, Cuchilla del Tambo, 1750 m, 
VIII-1949, J.M. Idrobo et al. 31 (COL). CHOCÓ: carretera San José del Palmar-
Nóvita, río Legará, entre La Italia (Pueblo Nuevo) y Curundó, 430-450 m, 26-VIII-
1976, E. Forero et al. 2144 (COL). CUNDINAMARCA: alrededores del puente de 
San Antonio de Tena, 1400-1500 m, 10-111-1940, J. Cuatrecasas 8267 (COL); Bogo-
tá, Ciudad Universitaria, 2620 m, 20-111-1946, J.M. Duque J. 3015 (COL); La Mesa a 
San Javier, 1320 m, 20/30-V-1946, J.M. Duque J. 3686 (COL); Anolaima, "La Flori-
da", 1726 m, 1-1933, E. Pérez A. 2561 (COL); provincia de Bogotá, Susumuco, 1000 
m, XII-1855, J. Triana 3903/2 (COL); predios del Jardín Botánico de Bogotá "José C. 
Mutis", 2551 m, 25-IX-1986, G. Morales et al. 686 (COL); La Vega, 1300 m, 4-VI-
1939, E. Pérez A. 5361 (COL); alrededores de La Mesa, camino a Anolaima, 1000-
1300 m, 1-VII-1951, A. Fernández P. et al. 516 (COL); Cordillera Oriental, vertiente 
occidental, carretera entre El Salto y Mesitas, 1300-1700 m, 12-X-1943, A. Dugand 
3527 (COL); carretera Bogotá-Villavicencio, km 76, Quebrada Blanca, 2 km adelan-
te de Guayabetal, 5-III-1971, C. Sastre 944 (COL); Villeta, 800 m, 9-IV-1961, J.M. 
Idrobo et al. 4560 (COL); abajo de la Mesa, 1000 m, 2-III-1986, J.L. Fernández et al. 
5528 (COL); Santandersito, 1600 m, 29-VI-1962, L. Uribe U. 4032 (COL); línea 
férrea entre Cachipay y Petaluma, 1700 m, 10/15-V-1946, J.M. Duque J. 3515 (COL). 
GUAJIRA: alrededores de Uribia, 40 m, 28-11-1962, C. Saravia 0260 (COL). HUILA: 
Palestina, a lo largo de la quebrada sur-oeste de Pitalito, 1800 m, 7/8-II-1943, F.R. 
Fosberg 20005 (COL); municipio San Agustín, parque arqueológico, 1600-1700 m, 
28-XI-1957, R. Romero C. 6570 (COL); municipio de San José de Isnos, El Hornito, 
1960-2000 m, 23-VII-1980, G. Lozano C. 3373 (COL); municipio de El Agrado, que-
brada La Yaguilga, ca. 700 m, IX-1986, J.L. Fernández A. et al. 6826 (COL); muni-
cipio La Argentina, finca Barranquilla, 1600 m, VI-1984, L.F. Herrera 10 (COL). 
MAGDALENA: Sierra Nevada de Santa Marta, 1300 m, 25-11-1949, J.G. Hawkes 578 
(COL); ciénaga, Jolonuras, 10 m, IX-1947, R. Romero C. 535 (COL); municipio de 
Santa Marta, Parque Nacional Natural de Tayrona, cerro El Cielo, 400 m, 26-VI-1983, 
G. Lozano C. et al. 3810 (COL). META: cerca a Villavicencio, 600 m, 20-1-1939, O. 
Haught 2553 (COL). NARIÑO: provincia de Pasto, Ortega, 1500 m, VI-1853, J. Tria-
na 3903/1 (COL); municipio de Imués, Pilcuán, 1910 m, 26-IV-1966, G. López G. et 
al. 058F (COL). NORTE DE SANTANDER: Cordillera Oriental, región del Sarare, 
hoya del río Chitagá entre Chorro Colorado y Batá, 1300 m, 14/17-X-1941, J. Cua-
trecasas et al. 12235 (COL). PUTUMAYO: Mocoa, camino viejo a San Antonio, 500-
600 m, 13-XI-1968, T. Plowman 2007 (COL). QUINDIO: municipio de Calarcá, La 
Primavera, finca La Esperanza, 1660 m, 28-X-1990, M.C. Castaño 10 (COL); muni-
cipio de Montenegro, Morelia Baja, finca San Pedro, 1240 m, 21-IV-1991, C.A. Agu-
delo et al. 1450 (COL); La Bella, a orillas del río Quindio, Calarcá, 1619 m, 10-XI-
1979, R. Mendoza et al. 20 (COL). TOLIMA: provincia de Mariquita cerca a Ibagué, 
2800 m, 11-1858, J. Triana 3909, 3903/3 (COL). VALLE: San Antonio, west of Cali, 
near summit of Cordillera Occidental, 1900-2350 m, 26-11 / 2-III-1939, E.P. Killip et 
al. 33861 (COL). 
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3. CAPSICUM 

Capsicum L., Sp. pi.: 188. 1753. 

ETIMOLOGIA-

SINONIMIA.— 

El nombre genérico deriva de la palabra latina capsa, -ae = caja, cofre, en refe-
rencia a la forma del fruto; otros autores proponen su origen del griego Kaio 
[kaio] = mordiente, "que parece morder los labios", alusivo a su picante sabor. 

Bassovia Aubl., Hist. pl. Guiane 1: 227 [pl. 85]. 1775 [pro parte]. 
Brachistus Miers, Ann. Mag. Nat. Hist. ser. 3, 2: 264. 1849. 
Fregirardia Dunal in DC., Prodr. 13(1): 502. 1852 [pro parte]. 

ESPECIE TIPO.— Capsicum annuum L. 

Plantas inermes, herbáceas, sufruticosas o árboles pequeños, con tallos y 
ramas rollizos o angulosos en sección, a menudo anfractuosos o ripidiformes. 
Hojas pecioladas, simples, enteras, solitarias o frecuentemente geminadas y 
con una de ellas de menor tamaño, por lo común membranáceas, a veces sub-
coriáceas. Flores actinomorfas, pequeñas, con pedicelos no articulados, erec-
tas, patentes o péndulas, axilares o subaxilares, solitarias o en grupos de 
pocas flores (dos a seis), cada una con su propio pedúnculo. Cáliz campanu-
lado, persistente, poco o nada acrescente, truncado, pentalobado, a veces con 
diez dientes (v.gr. Capsicum hookerianum (Miers) Kuntze), con cinco a diez 
nervios, evidentes o inconspicuos; prefloración quincuncial incompleta. 
Corola rotácea o campanulada, con tubo muy corto; limbo con cinco lóbulos, 
profundos o muy leves; prefloración induplicado-valvar; color blanco uni-
forme (o con tintes lilas o purpurinos), azul, azul-violeta o amarillo. Andro-
ceo formado por cinco estambres iguales, exsertos o inclusos; filamentos 
estaminales adnatos apenas al fondo del tubo corolino formando un anillo en 
la base; anteras libres y conniventes, más cortas o subiguales a los filamen-
tos, basifijas, con la base cordiforme, introrsas; dehiscencia longitudinal. 
Disco hipógino reducido. Gineceo formado por un ovario bicarpelar (apical-
mente unilocular), rara vez trilocular, multiovular; estilo filiforme, exserto; 
estigma claviforme, levemente dilatado o capitado. Fruto bacciforme, globo-
so, globoso-deprimido, ovoide, cónico, elipsoide o fusiforme, con pocas a 
numerosas semillas, episperma faviforme o faviforme-espinoso; embrión 
incurvado. 

HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA.—Capsicum L. es un gé-
nero de aproximadamente treinta especies, extendidas desde el sudoes-
te de Norteamérica hasta Suramérica e Indias Occidentales. Para 
Colombia se registran ocho especies distribuidas en los pisos térmicos 

cálido, templado, frío y páramo, desde el nivel del mar hasta los 3000 m 
de altura. 

USOS.—Ciertas especies de Capsicum L. son de gran importancia económica, 
y por ello han sido introducidas y cultivadas en climas medios y en regio-
nes tropicales de ambos Hemisferios para su uso en comidas, como condi-
mento. En general las especies cultivadas se consideran dos: Capsicum 
annuum L. y Capsicum frutescens L.; de ambas hay muchísimos cultivares 
que tienen diferencias en la forma, el color, el hábito de la planta (erecta o 
reclinada) y su naturaleza picante. Las especies de Capsicum L. carecen de 
alcaloides, pero poseen un principio activo picante denominado capsaicina. 
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3.1. CAPSICUM CILIATUM 
« 

LÁMINA VI (1572) 

Capsicum ciliatum (H.B.K.) Kuntze, Revis. gen. pi. 2: 450. 1891. 

ETIMOLOGIA.— 

SINONIMIA.— 

TIPO.— 

El epíteto específico deriva de la palabra latina ciliatus, -a, -um = ciliado; en alu-
sión a las hojas, generalmente flecadas y con pelos. 
Witheringia ciliata H.B.K., Nov. gen. sp. pi. 3: 15. 1816. 
Witheringia rhomboidea H.B.K., Nov. gen. sp. pi. 3: 15. 1816. 
Witheringia dumetorum H.B.K., Nov. gen. sp. pi. 3: 16. 1816. 
Witheringia diversifolia Klotzsch in Walp., Repert. bot. syst. 3: 29. 1844. 
Brachistus haugtii Svens., Amer. J. Bot. 33: 481. 1846. 
Brachistus ciliatus Miers, Ann. Mag. Nat. Hist. ser. 2, 3: 263. 1849. 
Brachistus mollis (H.B.K.) Miers, Ann. Mag. Nat. Hist. ser. 2, 3: 264. 1849. 
Brachistus dumetorum (H.B.K.) Miers, Ann. Mag. Nat. Hist. ser. 2, 3: 265. 1849. 
Capsicum rhomboideum (H.B.K.) Kuntze, Revis. gen. pi. 2: 450. 1891. 
Ecuador: "Crescit in Andibus frigidis Pastoensium prope Tulcan, alt. 1580 hex. 
(Regno Novo-Granatensi). Floret Decembri". 

Plantas arbustivas; ramas alternas, teretes, glabras (ramas jóvenes pubé-
rulas). Hojas alternas, pecioladas, oblongas, agudas, enteras, ciliadas, gla-
bras, geminadas, una de las dos más pequeña, reticulado-venosas, membra-
náceas, ca. 5,7 cm en longitud y ca. 14,7 mm de anchura; pedúnculos 
extra-axilares, solitarios o geminados, elongados; pecíolos decurrentes, de 
8,4-10,5 mm de longitud, pubérulos. Flores extra-axilares, solitarias o gemi-
nadas, pedunculadas, del tamaño de las flores de Solanum nigrum L. Pedún-
culos capilares ca. 16,8 mm de longitud, pubescentes. Cáliz urceolado, pen-
tadentado, pubescente; dientes lineares (ciliados), erectos. Corola rotada, 
glabra, blanca (?); tubo brevísimo; limbo plegado, anguloso, pentalobado; 
lóbulos agudos. Estambres en número de cinco, colocados en lo más alto del 
tubo; filamentos cortos, base dilatada, glabra; anteras oblongas, obtusas, 
erectas, biloculares, dehiscentes longitudinalmente. Ovario subgloboso, gla-
bro; estilo filiforme, recto, apenas supera los estambres, glabro; estigma capi-
tado. Frutos inmaduros, globosos, glabros, ceñidos por la base del cáliz. 

OBSERVACIONES TAXONÓMICAS Y NOMENCLATOR ALES.—Esta 
especie no se incluyó, en principio, en el género Capsicum L. por la apa-
rente ausencia del principio picante; pero recientemente se ha encontrado 
la capsaicina, diagnóstica para el género, en la placenta del fruto. 

HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA.—Capsicum ciliatum 
(H.B.K.) Kuntze es una especie silvestre, de muy amplia distribución, que 
abarca desde Centroamérica (México, Guatemala, Honduras y otros) hasta 
el norte de Perú, estando presente en Colombia, Venezuela y Ecuador. En 
Colombia, la especie es propia de climas medios de los Departamentos de 
Antioquia, Cauca, Cundinamarca, Huila, Nariño, Norte de Santander, 
Santander, Tolima y Valle; en alturas que varían desde los 300 m a los 
2600 m sobre el nivel del mar. 

ICONOGRAFÍA MUTISIANA.—Esta especie está representada, en la 
colección iconográfica de la Real Expedición, por un dibujo policromo, 
señalado con el número 1572, firmado al dorso, en el ángulo inferior 
izquierdo, por Antonio Cortés y Alcozer: "Cortes", en tinta roja; fue rotu-
lado por un amanuense de la Expedición como "Solanum", R. Castillo 
dejó anotado, a lápiz, "Capsicum ciliatum (Humb., Bonpl. et Kunth) O. 
Kuntze". 

EJEMPLARES REPRESENTATIVOS.—Sin localidad precisa: Mutis 3590 
(MA-MUT, COL). 

ANTIOQUIA: valle del río Cauca, carretera entre Medellín-Turbo, cerca a San 
Jerónimo, 730 m, 7-X-1977, A. Gentry et al. 20187 (COL); alrededores de Antioquia, 
550 m, 25-X-1947, F.A. Barkley et al. 17C403 (COL); Santa Fé de Antioquia, 650 m, 
VII-1962, S. Espinal T. 521 (COL); medio kilómetro NW de Antioquia sobre la carre-
tera a Turbo, 700 m, 4-VII-1971, M. Nee et al. 4271 (COL); al lado norte de Antio-
quia, 700 m, 4-VII-1971, M. Nee et al. 4270 (COL). CAUCA: Galíndez, Patia, 500 m, 
VI-1949, S. Yepes A. 1172 (COL); Mercaderes, 1100 m, 29-X-1946, O. Haught 5148 
(COL). CUNDINAMARCA: La Esperanza, 1300 m, 10-IV-1935, H. García B. 4708 
(COL); La Esperanza, IV-1935, H. García B. 3119 (COL); granja cafetera "Enrique 
Soto", 1280 m, 22-X-1943, G. Gutiérrez V. 487 (COL); Santandercito, 1600 m, 14-
XI-1946, L. Uribe U. 1387 (COL); Tocaima, XI-1932, E. Pérez A. et al. 2085 (COL); 
ladera este de Apulo, a lo largo del sendero a Anapoima, 460-600 m, 4-V-1944, E.P. 
Killip et al. 38146 (COL); San Antonio de Tena, quebrada de La Playa, cerca a San-
tandercito, 1700 m, 20-IV-1964, L. Uribe U. 4762 (COL); El Colegio, 1250 m, 5-1-
1950, M. Schneider 912 (COL); Guaduas, alrededores y orilla del río San Francisco, 
1000-1040 m, 5-XI-1945, H. García B. 11750 (COL); entre Viotá y Girardot, 320-560 
m, VIII-1964, C. Saravia 4641 (COL); Santandercito (S. Claver), 1600 m, 7-III-1949, 
H. Silva et al. 343 (COL); municipio de Pacho, finca La Cristina, 1890 m, 11-III-1978, 
G. Nates P. 225 (COL); municipio de La Mesa, "Laguna Verde", al sur de La Mesa, 
700-750 m, 15-V-1952, A. Fernández P. et al. 1362 (COL); La Mesa, camino de la 
Mesa a San Javier, 950-1320 m, 2/20-1-1947, H. García B. 12164 (COL); La Palma, 
orillas del río Negro, 1100 m, 8-X-1970, H. García B. 20144 (COL); alrededores del 
Puente de San Antonio de Tena, 1400-1500 m, 10-111-1940, J. Cuatrecasas 8254 
(COL). HUILA: municipio de La Plata; hacienda La Limona,1020 m, 8-X-1984, G. 
Lonazo et al. 4820 (COL); Cabrera, ca. 11 km al este de Villavieja sobre carretera a 
Baraya, 460 m, 4-VII-1950, S. Galen Smith 1133 (COL); entre Neiva y Campoalegre, 
500-575 m, 19-111-1940, J. Cuatrecasas 8297 (COL). NARIÑO: Tangua, 2200 m, 6-
III-1963, S. Espinal T. 1059 (COL); región del Pedregal, entre Pasto y Túquerres, sur 
de Yacuanquer, 2-VI-1946, R.E. Schultes et al. 7863 (COL); municipio de Túquerres 
y Guachavés, en la carretera de Túquerres a Samaniego, 1800-3200 m, 1-1952, L.E. 
Mora 332. (COL); carretera Pasto-Túquerres, 1820-2600 m, 30-XI-1962, C. Saravia 
et al. 1806 (COL). NORTE DE SANTANDER: Cordillera Oriental, región del Sara-
re, La Cabuya, 1300 m, 14-X-1941, J. Cuatrecasas et al. 12209 (COL). SANTAN-
DER: meseta de Bucaramanga, quebrada Chapinero, 2-IV-1968, J. Rivera C. L-166 
(COL); suelos pedregosos al sur de Bucaramanga, 500 m, 26-VIII-1948, J. Araque et 
al. 308 (COL). TOLIMA: Flandes, 330 m, 14-XII-1946, M. Schneider 216 (COL); 
Chicoral, 450 m, 18-11-1949, O. Haught 6307 (COL); Guataguicito, 300 m, 2-XI-
1938, O. Haught 2413 (COL); entre Espina y Girardot, hacienda La Limona, 1020 m, 
8-X-1984, G. Lozano et al. 4820 (COL). VALLE: hacienda "El Trejo", entre Cerrito 
y Palmira, 1050 m, 28-XII-1938, Ib., 5-1-1939, H. García B. 6460 (COL); abajo de 
Dagua, 9,1 km de la confluencia con la carretera privada al oleoducto del Pacífico en 
el cruce del río Dagua, valle del Dagua, 800 m, 19/20-XI-1963, PC. Hutchinson 3078 
(COL); entre Dagua y Loboguerrero, 1050 m, 10/12-XI-1962, C. Saravia 01429 
(COL); municipio de Yumbo, La Calera, 1100 m, 22-V-1979, H. Cuadros V. 774 
(COL); base de la vertiente de la Cordillera Occidental sobre el valle entre Yumbo y 
Vijes, 1000-1500 m, 16-11-1969, J. Cuatrecasas et al. 27335 (COL). 

* 
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3.2. CAPSICUM DIMORPHUM 

LÁMINAS VII, VIH, IX (1550, 1550a, 1571) 

Capsicum dimorphum (Miers) Kuntze, Revis. gen. pi. 2: 449. 1891. 

ETIMOLOGÍA.— El epíteto específico deriva del vocablo griego [ói¡iopjtriua] dimorphus = bifor-
me; en alusión a las hojas, de dos formas y dos tamaños diferentes. 

SINONIMIA.— Brachistus dimorphus Miers, Ann. Mag. Nat. ser. 2, 3: 267. 1849. 

TIPO.— Colombia: "Ad Tapios et Quindio." 

Plantas arbustivas, con ramas teretes, glabras. Hojas elongado-lanceola-
das, ápice acuminadísimo, base oblicua con pecíolo atenuado, hojas adultas 
glabras por ambos lados, por la haz -hacia el raquis- escábrido-pilosas, mar-
gen subciliado; hojas jóvenes con pelos esparcidos, geminadas de diferente 
forma, una de las dos mucho menor, redondeado-ovadas, sésiles, base desi-
gual, glabras por la haz, amarillo pálido por el envés; hojas de 8,9-9,5 mm de 
longitud y ca. 18,9 mm de ancho, con pecíolos de ca. 12,6 mm; las más 
pequeñas de ca. 21 mm de longitud y ca. 14,7 mm de anchas. Flores pentá-
meras, en pares extra-axilares, ligeramente péndulas, con pecíolos cortos. 
Cáliz urceolado, poco más o menos pubescente, entero. Corola con tubo bre-
vísimo; limbo pentapartido, desplegado en lóbulos agudos; corola de ca. 
4,2 mm de longitud. Filamentos subulados, compresos, glabros; anteras 
oblongas; estilo exserto, subincurvado; estigma clavado, sub-bilobado. 

HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA.—Esta planta es propia de la 
cordillera de los Andes de Colombia; crece en climas templado y frío de 
los Departamentos de Antioquia, Caquetá, Cauca, Cundinamarca, Huila, 
Meta, Quindio, Rizaralda y Tolima; en alturas que oscilan desde los 
1900 m a los 3000 m sobre el nivel del mar. 

NOMBRE VERNÁCULO.—Ejemplares de esta especie son conocidos con 
el nombre de "mirtico de monte". 

ICONOGRAFÍA MUTISIANA.—Esta especie está representada, en la 
colección iconográfica de la Real Expedición, por tres dibujos. El señala-
do con el número 1550 es una policromía, anónima, en la que un ama-
nuense de la Expedición rotuló, a tinta negra, "Solanum"; el lápiz de J.J. 
Triana rectificó a "Capsicum", determinación reiterada por R. Castillo, 
también a lápiz. El dibujo 1550a es réplica en negro del anterior, también 
anónimo, en él consta la determinación de J.J. Triana, "Capsicum", reite-

rada por R. Castillo. El dibujo 1571 es una policromía, firmada al dorso, 
en el extremo inferior izquierdo, con tinta roja, por Antonio Barrionuevo: 
"Barrionuevo"; en su anverso, un amanuense de la Real Expedición rotu-
ló, en tinta negra, "Solanum"; R. Castillo anotó, a lápiz, "Capsicum 
dimorphum (Miers) O. Kuntze". 

EJEMPLARES REPRESENTATIVOS.—Sin localidad precisa: Mutis 3570 
(MA-MUT), Mutis 2010 (MA-MUT, US). 

ANTIOQUIA: Páramo de Sonsón, 3000 m, 26-1-1945, hermano Daniel 3429 
(COL); La Ceja, VII-1934, hermano Daniel 12533 (COL); Santa Helena, camino entre 
Medellín y Río Negro, 2500 m, 2-X-1947, F.A. Barkley et al. 6 (COL). CAQUETÁ: 
Cordillera Oriental, vertiente oriental, quebrada del río Hacha, abajo de Gabinete, 
2100-2250 m, 23-111-1940, J. Cuatrecasas 8572 (COL). CAUCA: Munchique, 2500 m, 
21-IV-1939, A.H.G. Alston 8157 (COL). CUNDINAMARCA: Cordillera Oriental, de 
Facatativá a Sasaima, región de Guativá, río Gualivá, 2300-2900 m, 1-IX-1954, H. 
García B. 15258 (COL); de San Miguel a Aguabonita, 2200-2800 m, 20/25-IV-1946, 
J.M. Duque J. 3330 (COL); macizo montañoso, al sur de Santandercito, 2000 m, 30-
VI-1951, L. Uribe U. 2117 (COL); San Francisco, vereda de Sabaneta, 2600 m, 21-1-
1967, L. Uribe U. 6059 (COL); municipio de Tena, laguna de Pedro Palo, 2060 m, 10-
VI-1967, R. Jaramillo M. 2698 (COL). HUILA: municipio de La Plata, vereda Agua 
Bonita, finca Merenberg, km 106 vía La Plata-Popayán, 2200-2500 m, 18- IV-1982, 
J.H. Torres R. 965 (COL); municipio de La Plata, vereda Agua Bonita, finca Meren-
berg, 2200-2300 m, 20-VII-1975, S. Díaz P et al. 717 (COL); Cordillera Oriental, ver-
tiente occidental, abajo de Gabinete, en la hondonada de San Andrés, 1900-2100 m, 
24-111-1940, J. Cuatrecasas 8655 (COL). META: municipio de Quetame, inspección 
de policía de Guayabetal, carretera al Calvario, 2000-2450 m, ll-VI-1979, G. Lozano 
C. 4036 (COL). QUINDIO: municipio de Salento, Reserva Natural del Alto Quindio, 
Acaime, 2680 m, 11-V-1991, C.A. Agudelo et al. 1596 (COL); municipio de Salento, 
alto del río Quindio, camino a la Reserva La Marina, 2600-2700 m, 8/9-V-1990, R. 
Bernal 1828 (COL). RIZARALDA: municipio de Pereira, Parque Natural Regional 
Ucumarí, camino entre La Pastora y Peña Bonita, 2300-2600 m, 22-XI-1989, G. Gale-
ano 2127 (COL); municipio de Pereira, Parque Natural Regional Ucumarí, 2460-3000 
m, 12-VI-1989, F. González 1353 (COL). TOLIMA: Cordillera Central, municipio de 
Roncesvalles, a la orilla de la Trocha a San José de las Hermosas, 2750 m, 21-XI-
1980, L.A. Camargo 7781 (COL). 

» 
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3.3. CAPSICUM PUBESCENS 
LÁMINAS X, XI (1549, 1549a ) 

Capsicum pubescens Ruiz & Pav., Fl. peruv. 2: 30. 1799. 

ETIMOLOGIA.— 

SINONIMIA.— 

TIPO.— 

El epíteto específico deriva del vocablo latino pubescens, -entis = pubescentes, 
con fino tomento; en alusión al tomento de las hojas. 
Brachistus lanceaefolius Miers, Ann. Mag. Nat. Hist. ser. 2, 3: 267. 1849. 
Capsicum guatemalense Bitter, Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 20: 377. 
1924. 
Pern: "... affatim in Peruvia cultis, praesertin ad Panatahuarum Provinciam et 
Andium nemoribus" (Ruiz & Pavón, MA). 

Arbustos con tallos angulados, pubescentes, purpurinos en los nudos; 
ramas anfractuosas. Hojas solitarias o geminadas, ovadas, agudas, opacas, 
con numerosas venas rugosas, de 4,0-7,5 cm de longitud y 2,5-3,5 cm de 
ancho; pedúnculos carnosos cerca de la extremidad, usualmente con una 
única y simple flor, de hasta de 2 cm de longitud; pecíolos recurvados. Cáliz 
truncado, raramente con cinco lóbulos protuberantes o con cinco dientes, de 
no más de 0,5 mm de longitud, a menudo recurvados. Corola imbricada, con 
pliegues conspicuos entre los lóbulos. Filamentos estaminales filiformes. 
Fruto amarillo anaranjado, algunas veces rojo, ca. 1,6 cm de diámetro; semi-
llas púrpura-oscuras, curvadas o arrugadas. 

OBSERVACIONES TAXONÓMICAS Y NOMENCLATOR ALES.—Capsi-
cum pubescens Ruiz & Pav. recuerda a Capsicum pendulum Willd., pero 
tiene las hojas rugoso-nervadas, no planas, y presenta diferencias en el 
color de la corola. 

HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA.—Esta planta se cultiva 
desde México hasta el Perú, pero su lugar de origen es Colombia y Perú. 
Este ají crece en zonas relativamente elevadas; en Colombia la especie es 
propia de zonas de clima templado, crece en los Departamentos de Ama-
zonas, Huila y Putumayo, en alturas que varían desde los 1600 m a los 
2200 m sobre el nivel del mar. 

NOMBRES VERNÁCULOS.—Para esta especie se conocen los nombres 
vulgares de "ají", "ají rocata", "totsha" (Kamsá), "ají de guacamayo" y 
"padotú" (Andoque). 

USOS.—El fruto de esta planta, que es muy picante, se utiliza como condi-
mento en las comidas; la planta es cultivada en Ecuador y Perú. 

ICONOGRAFÍA MUTISIANA.—Esta especie está representa, en la colec-
ción iconográfica de la Real Expedición, por dos dibujos, ambos anónimos. 
El designado con el número 1549 es una policromía; JJ. Triana la deter-
minó, a lápiz, como "Capsicum annum"; en el dorso, una anotación, a 
lápiz, de R. Castillo, señala "Capsicum pubescens Ruiz et Pavón", también 
en el dorso figura la inscripción "Tomo \9~ nQ 3854", realizada a lápiz y 
ubicada en el margen superior izquierdo. El dibujo 1549a es monocromo, 
realizado en tinta negra, y diferente del anterior; en él R. Castillo anotó, a 
lápiz, su determinación como "Capsicum pubescens Ruiz et Pavón". 

EJEMPLARES REPRESENTATIVOS.— 
AMAZONAS: Aduche, Chagra, 6-X-1981, C. La Rotta 22 (COL). HUILA: muni-

cipio de San Agustín, alrededores del parque arqueológico, 1600-1700 m, 5-XII-1957, 
R. Romero C. 6674 (COL). PUTUMAYO: Sibundoy, 2225-2300 m, 29-V-1946, R.E. 
Schultes et al. 7598 (COL); valle de Sibundoy, 5 km al sur del pueblo, 2200 m, 12-
VI-1963, M.L. Bristol 1115 (COL); valle de Sibundoy, 1,5 km W. of Sibundoy, ca. 
2200 m, 22-VIII-1963, M.L. Bristol 1335 (COL). 



LÁM. VI 

Capsicum ciliatum (H.B.K.) Kuntze Iconografía Mutisiana: 1572 
Real Jard. Bot., Madrid 

AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA 



LÁM. VII 

Capsicum dimorphum (Miers) Kuntze Iconografía Mutisiana: 1550 
Real Jard. Bot., Madrid 
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LÁM. VIII 

Capsicum dimorphum (Miers) Kuntze Iconografía Mutisiana: 1550a 
Real Jard. Bot., Madrid 

AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA 



LÁM. IX 

Capsicum dimorphum (Miers) Kuntze Iconografía Mutisiana: 1571 
Real Jard. Bot., Madrid 

AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA 



LÁM. X 

Capsicum pubescens Ruiz & Pav, Iconografía Mutisiana: 1549 Real Jard. Bot., Madrid 



LÁM. XI 

Capsicum pubescens Ruiz & Pav. 

¡ Í Ü ™ !A E S P A Ñ O L A DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA 

Iconografía Mutisiana: 1549a 
Real Jard. Bot., Madrid 



4. CESTRUM 

Cestrum L., Sp. pi.: 179. 1753. 

ETIMOLOGIA.— 

SINONIMIA.— 

El nombre del género proviene de la palabra griega Kecrtpa [kestra] = dardo; en 
referencia al aspecto de la corola. 

Parqui Adans., Fam. nat. pl. 2: 219. 1763. 
Meyenia Schlecht., Linnaea 8: 251. 1833. 
Habrothamnus Endl., Gen. pl.: 667. 1839. 

ESPECIE TIPO.— Cestrum nocturnum L. 

Plantas inermes, erectas o semiapoyantes, arbustivas o arbóreas, con 
tallos y ramas rollizas, usualmente muy ramificadas, no anfractuosas, con 
olor fétido más o menos pronunciado o sin él. Hojas alternas, en general soli-
tarias, de pecíolos largos, cortos o nulos; en ocasiones geminadas, simples, 
enteras y membranáceas, a veces agrupadas hacia la extremidad de las ramas; 
hojas estipuliformes a menudo presentes, caducas o persistentes. Flores acti-
nomorfas, pequeñas, fragantes o no, con pedicelos cortos o nulos, no articu-
lados, dispuestas en inflorescencias uni- o multifloras, fasciculadas, racemo-
sas, corimbosas, paniculadas o en glomérulos, provistas de brácteas foliáceas 
pequeñas o moderadamente grandes, terminales o axilares, a veces ausentes. 
Cáliz tubuloso, ovoide, cilíndrico-ovoide o campanulado, a veces tubuloso-
cupuliforme, mucho más corto que la corola, persistente, pentangulado o no, 
pentadentado o pentalobado, rara vez hexadentado o partido; prefloración 
induplicada. Corola tubular, tubular-infundibuliforme, estrechamente infun-
dibuliforme, obcónica, o asalvillada con tubo muy largo y muy angosto en 
algunas especies, usualmente pentadentada (variando entre cuatro y siete par-
tes), lóbulos siempre más cortos que el tubo, más o menos extendidos o revo-
lutos; prefloración induplicado-valvar o involuto-valvar; blanca, amarillo-
verdosa con dientes purpurinos, anaranjada, roja, púrpura, o azul-violácea. 
Androceo formado por cinco estambres iguales o subiguales, inclusos; fila-
mentos estaminales filiformes (a veces engrosado-túnidos o apendiculados), 
adnatos al tubo corolino aproximadamente en un medio o un tercio de su lon-
gitud, siempre de mayor longitud que las anteras; anteras libres, no conni-

ventes, elipsoidales, orbiculares o subcordadas, introrsas, dorsifijas, dehis-
centes por aberturas longitudinales. Gineceo formado por un ovario oblongo 
o globoso, levemente estipitado, bicarpelar, bilocular, a veces desaparece el 
disepimento quedando unilocular, con pocos óvulos; estilo filiforme, incluso 
-excepcionalmente exserto-; estigma capitado, bilobado o claviforme; disco 
hipógino presente, globoso u oblongo, sésil -a veces ligeramente estipitado-, 
circundando el estípite del ovario. Fruto bacciforme, bien con cicatriz apical 
en forma de cruz bien carente de ella, carnoso, elipsoide, oblongo o subglo-
boso, con numerosas semillas comprimidas; embrión recto o casi recto. 

HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA.—Este género comprende 
cerca de doscientas cincuenta especies nativas de regiones tropicales y 
subtropicales de las Américas. Algunas especies son cultivadas, por sus 
fragantes flores, como ornamentales. Para Colombia se registran cin-
cuenta y una especies distribuidas en los pisos térmicos cálido, templado, 
frío y páramo; en alturas comprendidas desde el nivel del mar hasta los 
3700 m. 
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4.1. CESTRUM BUXIFOLIUM 
LÁMINAS XII, XIII, XIV ( 1604, 1604a, 1612) 

Cestrum buxifolium H.B.K., Nov. gen. sp. 3: 57. 1818. 

ETIMOLOGIA.— 

SINONIMIA.— 

TIPO.— 

El epíteto específico alude a la similitud de las hojas de esta especie con las de 
las plantas del género Buxus L. 
Cestrum parvifolium Willd. ex Roem. & Schult., Syst. veg. 4: 808. 1819. 
Cestrum melanochloranthum Pittier, J. Wash. Acad. Sei. 22(2): 28. 1932. 
Colombia: "Crescit in frigidis Regni Novo-Granatensis, prope sanctuarium 
Montserrate, altit. 1650 hex.". 

Arbustos de 1-4 metros de altura, con bases racemosas. Ramas robustas, 
erectas, teretes, de 2-5 mm de grosor, glabras o con muy coitos pelos suaves, 
rugoso-verrugosas, estriado-ramosas, surcadas o acanaladas, cenizosas a gris 
sucio, a menudo defoliadas; ramillas delgadas, de 35-250 mm de longitud y 
1-2 mm de grosor, cubiertas con pequeñas verrugas, glabras o pubérulas, 
teretes hacia la parte inferior, cenizosas, trígonas en la parte superior, angu-
losas, oscuras. Hojas pequeñas, muy próximas unas de otras, esparcidas, 
erectas o patentes, pecíolos cortos; hojas oblongas o elípticas, de base aguda, 
con pecíolos decurrentes, ápices agudos u obtusos, de 8-32 mm de longitud 
y 4-21 mm de anchura, coriáceas, margen muy revoluto, lustrosas por la haz, 
de color verde oscuro y glabras, apenas brillantes y pálidas por el envés, 
moderadamente pubérulas hacia el nervio medio, por la haz el nervio medio 
está tenuemente impreso, por el envés es muy prominente, de color amarillo 
oscuro; de tres a seis nervios laterales, por la haz apenas sobresalen, por el 
envés son prominentes y conforman hojas reticulado-venosas. Hojas dis-
puestas hacia las bases de las ramas jóvenes, pequeñas, cortamente peciola-
das, redondas o elípticas, de 5-6 mm de longitud y 3-4 mm de anchura, obtu-
sas, glabras. Pecíolos de 2-4 mm de longitud y 0,5-0,7 mm de anchura, 
engrosados hacia la base, canaliculados hacia la parte superior, pubérulos o 
glabros. Hojas estipuliformes nulas. Flores sésiles, de 18-19 mm de longitud, 
axilares y solitarias o dispuestas hacia el ápice de las ramas en apretados gru-
pos de tres a cinco flores; ejes brevísimos, oscuros, tomentosos; bractéolas 
dispuestas hacia las bases del cáliz, de 2-3 mm de longitud, lineares, con el 
margen piloso. Cáliz poculiforme, penta-anguloso, de 3,4-4,5 mm de longi-
tud y 2 mm de anchura, apenas pubérulo por fuera, internamente punteado-
verrugoso, glabro, pentadentado, pentanervado; dientes iguales entre si, 
triangulares, de 1 mm de longitud y 1 mm de anchura, agudos, glabros; ner-
vios un poco engrosados, amarillos, laterales, numerosos. Corola desde ama-
rilla hasta negruzca, brillante, infundibuliforme, de 16,5-18 mm de longitud; 
tubo corolino constreñido por debajo del ovario, obcónico, 14-15 mm de lon-
gitud, glabro; limbo laciniado, de 2,5 mm de longitud, lacinias triangulares, 
plegadas hacia dentro, agudas, de 1,2-2 mm de anchura, glabras, con margen 
externo glándulo-tomentoso. Estambres de 14 mm de longitud, iguales entre 
si; filamentos adnatos hasta dos quintas partes de la longitud del tubo coroli-
no (ca. 8,5 mm de longitud la parte libre), un poco elevados, hinchados, sin 
dientes, pilosos; parte adnata pilosa o glabra; anteras subredondeadas, de 1 
mm de anchura. Ovario elipsoide, decaovulado, glabro, de 1 mm de longitud 
y 0,7 mm de grosor; estípite obcónico; estilo de 14 mm de longitud, filifor-
me, glabro, superando al estigma en 1 mm; estigma capitado, verde, glabro, 
incluso. Baya ovoide o elipsoide, levemente estipitada, púrpura-oscura o vio-
lácea, de 9-12 mm de longitud y 7-9 mm de grosor; semillas maduras en 
número de cuatro a ocho, comprimidas, angulosas, agudas, de 3,5-6 mm de 
longitud, 2-3 mm de anchura y 0,7-1,5 mm de espesor, oscuras. 

HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA.—Planta propia de las partes 
frías y elevadas del centro y noreste de la Cordillera Oriental de los Andes 
de Colombia y la parte fronteriza de Venezuela. La especie es propia de 
climas fríos y de páramo, ha sido colectada en los Departamentos de 
Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Norte de Santander, Putumayo y San-
tander; en alturas comprendidas entre los 2640-3600 metros sobre el nivel 
del mar. 

NOMBRES VERNÁCULOS.—En algunas partes de Colombia se conoce 
con el nombre popular de "tinto"; en Venezuela se le denomina "uvito". 

USOS.—Los tallos y las hojas de esta especie se usan, en decocción, como 
desinfectantes en úlceras y otras enfermedades epidérmicas. 

ICONOGRAFÍA MUTISIANA.—Esta especie está representada, en la 
colección iconográfica de la Real Expedición, por cuatro dibujos. El 
señalado con el número 1604 es una policromía anónima; en él un ama-
nuense de la Expedición rotuló, con tinta negra, "Cestrum"; R. Castillo 
anotó, a lápiz, "Cestrum buxifolium Humb., Bonpl. et Kunth". Este dibu-
jo tiene dos copias monocromas, ambas anónimas y realizadas en tono 
sepia (1604a, 1604b), en ellas constan las mismas anotaciones del ama-
nuense y de R. Castillo. Un cuarto dibujo, realizado en tinta negra, cata-
logado con el número 1612, diferente de los anteriores y también anóni-
mo, fue determinado, a lápiz, por J.J. Triana, como "Cestrum"; en época 
reciente, R. Castillo anotó, a lápiz, "Cestrum buxifolium Humb., Bonpl. 
et Kunth". 

EJEMPLARES REPRESENTATIVOS.—Sin indicación de localidad: Mutis 
2571 (MA-MUT, US), Mutis 4103 (MA-MUT, US), Mutis 4109 (MA-
MUT, US, COL), Mutis 4115 (MA-MUT, US), Mutis 4119 (MA-MUT), 
Mutis 4548 (MA-MUT, US). 

ANTIOQUIA: páramo Frontino cerca a Llano Grande, 3450 m, 25-X-1976, Jef D. 
Boeke 220 (MEDEL, GH). BOYACÁ: Arcabuco, 3000 m, 31-X-1963, S. Espinal 
(MEDEL). CUNDINAMARCA: Bogotá, Guadalupe, 1-XI-1949, O. Haught 6675 
(US, GH); macizo de Sumapaz, arriba de Santa Rosa, 9-1-1969, J. Cuatrecasas 27078 
(US); Nueva Granada, Bogotá, 2700 m, VIII-1855, J. Triana s/n (NY); páramo de 
Sumapaz, antes de la Laguna de Chisacá, 3300-3400 m, 4-II-1964, Lorenzo Uribe U. 
4661 (NY); Bogotá, Monserrate, 3170 m, 6-X-1938, J. Cuatrecasas 269 (US); montes 
del Páramo de Cruz Verde, 7-X-1938, J. Cuatrecasas 316 (US); Bogotá, Monserrate, 
VI-1931, E. Pérez A. 1080 (US); páramo de Guasca, 2940 m, 15-XII-1938, Eduard K. 
Balls B5681 (US, GH); Cordillera Oriental, sobre la carretera a Villavicencio, arriba 
de Chipaque, páramo de Cruz Verde, s/f, F.R. Fosberg 20266 (US); 9 km. de Guatavi-
ta, laguna de Guatavita, 21-XI-1943, F.R. Fosberg 21347 (US); Bogotá, El Chicó, H. 
Garcia B. 12651 (US); Bogotá, La Uribe, 2640-2670 m, 3-IV-1935, H. García B. 3037 
(US); sur de Usme, 15-VI-1950, J.M. Idrobo et al. 359 (US); Guasca, páramo de 
Guasca, 15/19-XII-1938, H. García B. 6267 (US); entre Bogotá y La Calera, 2650 m, 
27-XI-1947, Fred A. Barkley et al. 17C763 (US); este de Guasca, km. 43 carretera a 
Gachetá, 1-II-1972, Arthur S. Barclay et al. 3141 (US); Bogotá, Suba, 16-V-1964, E. 
Forero et al. 007 (US); Bogotá, Usme, 4-V-1972, Thimothy Plowman 3194 (US, GH); 
Bogotá, La Calera, páramo de Palacio, 25-11-1953, R.E. Schultes 18737 (GH); maci-
zo de Bogotá, cuenca este, páramo de Palacio (hacienda Siberia), El Tablón, 3500 m, 
14-XII-1959, J. Cuatrecasas et al. 25654 (COL); Bogotá, región de Monserrate, acue-
ducto de Bogotá, El Granizo, 3200 m, 10-11-1980, O. Vargas R. 131 (COL); munici-
pios de Tausa y Cogua, zona del embalse del Neusa, 3100 m, 8-1-1983, M.M. Balles-
teros M. 75 (COL); municipio de Fóqueme, Parque Nacional de Chingaza, 3100 m, 
10-XII-1981, P. Franco 878 (COL). NORTE DE SANTANDER: cerca al páramo de 
Santurbán, 3000 m, 27-VIII-1948, F.A. Barkley et al. 18S065 (MEDEL); Nueva Gra-
nada, provincia de Pamplona, páramo de Las Cruces, 3450 m, Linden 756 (BRVU); 
Nueva Granada, provincia de Ocaña, páramos, 2438-3048 pies, Linden et Schlim 434 
(G, BRVU). PUTUMAYO: este de la laguna de La Cocha y páramo El Tábano, s/f. 
R.E. Schultes et al. 7834e (US). SANTANDER: páramo Romeral, 29/30-1-1927, E.P 
Killip et al. 18523 (US, GH, A); páramo de Puentes, arriba de La Baja, 25-1-1927, E.P 
Killip et al. 18174 (US); páramo de Santurban, 27-VIII-1948, Fred A. Barkley 183065 
(US); west of páramo Rico, 3000-3600 m, 15/19-1-1927, E.P. Killip etal. 17224 (GH); 
Ib., 17774 (GH). 
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4.2. CESTRUM CRASSINERVIUM 

LAMINA XV (1613) 

Cestrum crassinervium Francey, Candollea 6: 350. 1935. 

ETIMOLOGIA.— 

TIPO.— 

El epíteto específico deriva de las palabras latinas crassus, -a, -um = grueso, y 
nervus, -i = nervio; en alusión a la prominencia y grosor de los nervios princi-
pales y laterales de las hojas. 

"Colombie: Bogota, Salto de Tequendama, Cundinamarca, 2300 m. (Schultze, 
n. 68); prov. Bogotá, 2600 m. (Triana, n. 2290 in hb. Vienne et DC)". 

Arbustos de hasta 4 metros de altura. Ramas floríferas de 2 metros de 
longitud, teretes y comprimidas, gris oscuras o rojizas. Hojas grandes, paten-
tes y suspendidas, largamente pecioladas, a menudo plegadas, elípticas, 
basalmente agudas o redondeadas, ápices agudos o cortamente acuminados, 
de 12-20 cm de longitud y 4,5-9,0 cm de ancho, coriáceas, marginalmente 
revolutas, rígidas, verde grisáceas y lustrosas por la haz, pálidas por el envés, 
glabras por ambas caras; nueve a diez nervios laterales, impresos por la haz, 
muy pronunciados por el envés, menudamente escabriúsculos; pecíolos 
robustos, recurvados, de 15-25 mm de longitud, 1,5-2 mm de espesor. Hojas 
estipuliformes, plegadas, anchamente ovadas, obtusas, ca. 11 mm de longi-
tud y 8 mm de anchas, sésiles, deciduas y glabras. Racimos multifloros, cor-
tos, flores aglomeradas; brácteas arqueadas, lineares, de 3,5 mm de longitud 
y 1 mm de ancho, ligeramente pubérulas. Flores sésiles, de 16,5 mm de lon-
gitud. Cáliz poculiforme, de 4 mm de longitud y 2 mm de grosor, glabro por 
dentro y por fuera, pentadentado, pentanervado; dientes de 1 mm de longi-
tud, ovado-triangulares, agudos. Corola amarillo-verdosa, infundibuliforme, 
de 15,5 mm de longitud; tubo contraído por debajo del ovario, obcónico, gla-
bro por dentro y por fuera; lóbulos laciniados de 2 mm de longitud y 2,5 mm 
de ancho, orbiculares, mucronados, densamente pilosos en el ápice, glabros 
por dentro y por fuera. Estambres iguales, de 13 mm de longitud, filamentos 
adnatos en 3/5 de la longitud del tubo, parte libre de 5 mm de longitud, parte 
adnata levemente pilosa; anteras pequeñas, subredondeadas, de 0,5 mm de 
ancho. Ovario pequeño, ovoideo, de 0,7 mm de largo y 1 mm de espesor; 

estilo filiforme, de 13,5 mm de longitud, glabro; estigma un poco constreñi-
do, discoide, glabro. Fruto desconocido. 

HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA.—Especie propia de la Cordi-
llera Oriental de los Andes Colombianos. En Colombia, la especie crece en 
zonas de clima frío, se ha localizado en el Departamento de Cundinamarca, 
en alturas comprendidas entre los 2300-2600 m sobre el nivel del mar. 

NOMBRES VERNÁCULOS.—A todos los Cestrum se les designa, en un 
sentido general, como "tintos"; pero, para esta especie en particular, no se 
conoce un nombre vulgar que le sea propio. 

ICONOGRAFÍA MUTISIANA.—Cestrum crassinervium Francey está repre-
sentado, en la colección iconográfica de la Real Expedición, por un solo 
dibujo, monocromo, en negro, catalogado con el número 1613, del que se 
desconoce su autoría; J.J. Triana lo determinó, a lápiz, como "Cestrum", R. 
Castillo dejó anotado, también a lápiz, "Cestrum crassinervium Francey".. 

EJEMPLARES REPRESENTATIVOS.— 

CUNDINAMARCA: salto de Tequendama, al borde de carretera, 2400 m, 22-
VIII-1950, H. García B. 13495 (COL, US); salto de Tequendama, 2300 m, Schultze 
68 (W); provincia de Bogotá, 2600 m, J. Triana 2290 (G- DC.); Nueva Granada, 1851-
1857, J. Triana s/n (US). 
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4.3. CESTRUM CUNEIFOLIUM 

LÁMINA XVI (1611) 

Cestrum cuneifolium Francey, Candollea 7: 60. 1936. 

ETIMOLOGÍA.— El epíteto específico deriva de la voz latina cuneatus, -a, -um = en forma de cuña; 
en alusión al aspecto que presenta la base foliar. 

TIPO.— "Colombie: Eastern Cordillera, depart. Norte de Santander, Eastern slope of 
Paramo del Hatico, from Toledo to Pamplona, 2900 m., edge of woods (Killip et 
Smith, n. 20590 in hb. New York, -fl.: Mars); id., Loso and vicinity (north of 
Toledo), 2200-2400 m., woods along stream (Killip et Smith, n. 20383 in hb. 
New York, - fl.: Mars)". 

Tallos de 40 mm de espesor, ramosos hacia los ápices; ramas robustas, 
teretes, rugosas, verrugosas (pequeñas verrugas elípticas prominentes), oscu-
ro-cenizosas o grisáceas, en la parte inferior desnudas, en la parte superior 
foliosas, de 2-3 mm de grosor; ramitas semejantes en la parte superior, un 
poco triangulares, de 2-3 mm de grosor. Hojas medianas, pecioladas, las 
superiores erectas, las inferiores patentísimas, elípticas, oblongas u ovado-
lanceoladas, base más o menos largo-cuneada, con pecíolos decurrentes, 
ápice levemente acuminado, parte superior media anchísima, de 72-128 mm 
de longitud y 24-48 mm de anchura, coriáceas, rígidas, margen subrevoluto 
en la parte superior, apenas reticulado-venosas, por el envés un poco pálidas, 
en gran manera reticulado-nervosas, lustrosas por ambas caras, glabras, ner-
vio medio en la parte superior ligeramente realzado, canaliculado, por el 
envés muy prominente, siete a diez nervios laterales por ambas caras, dis-
puestos en un ángulo de 70Q-90Q, apartándose un poco ascendentemente en 
disposición irregular, en la parte superior apenas realzados, en la parte inferior 
prominentes y muy anastomosados; pecíolos de 7-10 mm de longitud, cana-
liculados en la parte superior, teretes por la inferior, robustos, de 1-1,5 mm 
de espesor, marrón, glabros. Hojas estipuliformes nulas. Racimos axilares, 
cortos, cinco a ocho por axila, apretados; ejes de 6-11 mm de longitud, robus-
tos, angulosos, nervados, de 0,6-1,0 mm de espesor; brácteas elíptico-lance-
oladas, obtusas a agudas, de 2-3 mm de longitud y 0,7 mm de grosor, glabras. 
Flores de 20,5 mm de longitud, levemente pediceladas; pedicelos de 0,7 mm 
de longitud y 0,7 mm de espesor, teretes, glabros. Cáliz tubuloso, circular, 
coriáceo, de 3-4 mm de longitud y 1,5-2,0 mm de espesor, por fuera rugulo-
so, interiormente glabro, tetra- pentanervado, dientes triangulares, agudos, 
algunas veces unidos cuando se desarrollan, 1-1,2 mm de longitud y 1 mm 
de anchura, ápices apenas con pequeñas bellosidades, nervios gruesos, no 
prominentes, los laterales bien conspicuos. Corola verdosa o purpúrea, de 1,8 
mm de longitud; tubo contraído en la parte baja del ovario, base -en una 
situación extendida- de 2 mm de ancho, obcónica, apenas ampliada hacia el 
ápice, apenas constricta por debajo del limbo, de 15 mm de longitud, por 
fuera estriada, glabra internamente hacia los filamentos, la parte adnata es 
inferiormente pilosa; limbo laciniado, de 2,8 mm de longitud, encorvado-

triangular hacia el interior, agudo, de 1,2 mm de ancho, explanado, ovado, un 
poco agudo, de 2,5 mm de ancho, glabro interior y exteriormente, margen 
externo levemente tomentoso. Estambres iguales, de 15 mm de longitud; fila-
mentos adnatos a la parte media del tubo corolino, 7(-8) mm de longitud en 
la parte libre, algo geniculados un poco por encima de la inserción, inflados, 
sin dientes, glabros, parte adnata a la base de 3 mm de longitud, pilosa; ante-
ras pequeñas, redondas, de 0,5 mm de espesor. Ovario capitado, semiglobo-
so en la parte superior, recto en la inferior, obcónico, glabro, octaovulado; 
estípites glandulosos, obcónicos; estilo de 15 mm de largo, filiforme en 
la parte superior, con pequeñas bellosidades comprimidas. Estambres de 
0,5 mm, sobresalientes; estigma capitado, finamente pubérulo, incluso. Baya 
desconocida. 

HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA.—Planta propia de la parte 
alta del noreste de Colombia, próxima a la frontera de Venezuela. En 
Colombia la especie crece en lugares de clima frío, en los Departamentos 
del Magdalena, Nariño y Norte de Santander; en alturas comprendidas 
entre los 2800-2900 m sobre el nivel del mar. 

ICONOGRAFÍA MUTISIANA.—Cestrum cuneifolium Francey está repre-
sentado, en la colección iconográfica de la Real Expedición, por un dibu-
jo monocromo, en negro, carente de firma de autor, catalogado con el 
número 1611; JJ. Triana dejó anotado en él, a lápiz, "Cestrum"; R. Casti-
llo lo determinó como "Cestrum cuneifolium Francey" dejándolo consig-
nado, a lápiz, en la zona inferior del anverso. 

EJEMPLARES REPRESENTATIVOS.— 

MAGDALENA: serranía de Perijá, municipio de Robles, corregimiento de 
Manaure, Sabana Rubio, 2800 m, 3-III-1959, R. Romero C. 7349 (COL). NARIÑO: 
municipio de Pasto, corregimiento de El Encano, isla La Corota, 2800 m, 6-V-1988, 
O. de Benavides 9833 (COL). NORTE DE SANTANDER: páramo del Hatico, de 
Toledo a Pamplona, 2900 m, 12-111-1927, E.P. Killip et al. 20590 (US, COL); Lozo y 
vecindades, norte de Toledo, 6/7-III-1927, E.P. Killip et al. 20383 (US, NY). 
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4.4. CESTRUM CUSPIDATISSIMUM 

LÁMINAS XVII, XVIII (1605, 1605a) 

Cestrum cuspidatissimum Francey, Candollea 7: 2. 1936. 

/ 

ETIMOLOGIA.— El epíteto específico deriva de la palabra latina cuspidatus, -a, -um = cuspidado; 
en alusión a las hojas de la planta, rematadas en un ápice muy agudo. 

TIPO.— "Colombie: Cauca Valley, Depart, of Caldas, San José, thickets, 1500-1800 m. 
(Penell, n. 10237 in hb. New York, - fl.: Sept.)". 

Arbustos con ramas extendidas, erectas, teretes, glabras, gruesas (0,7-
2 m m ) ? e n las parte inferior de color amarillo a marrón claro, en la parte supe-
rior verde oscuras, un poco angulosas, menudamente pulverulento-pubérulas. 
Hojas medianas, cortamente pecioladas, alternas (internodios de 13-21 mm 
de longitud), lanceolado-angostas, base redondeada o aguda, con pecíolo un 
poco decurrente, ápice largamente atenuado, cuspidado; hojas de 91-112 mm 
de longitud y 15-23 mm de anchura, coriáceas, margen revoluto, lustrosas, 
por la haz verde oscuro amarillento, por el envés un poco pálidas, reticulado-
nervosas por ambas caras, glabras, nervio medio surcado en la haz, con un 
surco prominente, nueve a once nervios laterales, marcados por los dos lados 
del nervio central, con un ángulo de 70Q-80Q, arqueados, ascendentes, por la 
haz ligeramente en relieve, por el envés prominentes; pecíolos coitos, de 3-4 mm 
de longitud y 0,8-1, mm de grosor, base un poco engrosada, canaliculados 
por la parte superior, teretes por la inferior, de color amarillo oscuro. Hojas 
estipuliformes sésiles, pequeñas, de 1,5-6 mm de longitud y 1-4 mm de 
anchura, agudas. Racimos axilares, subespigados; ejes rectos, angulosos, de 
10-25 mm de longitud y 0,5-0,7 mm de grosor, brillantes, menudamente 
pubérulos, pedúnculos unifloros, de 0,3-3 mm de longitud, engrosados hacia 
los ápices, diminutamente pulverulento-pubérulos; brácteas arqueadas, ple-
gadas, lanceoladas, acuminadas, de 3-5 mm de longitud y 0,7-1 mm de 
anchura, glabras. Flores de 19,5 mm de longitud, levemente pediceladas; 
pedicelos de 0,5-0,7 mm de longitud y 0,7 mm de anchura, teretes, glabros. 
Cáliz muy nervado, tubuloso, anguloso, de 4,5 mm de longitud y 1,7 mm de 
espesor, rara vez ligeramente piloso en el exterior, por dentro glabro, penta-
dentado, pentanervado; dientes de 0,4 mm de longitud y 0,7 mm de anchura, 
pequeños, triangulares, agudos, margen piloso, iguales; nervios gruesos, muy 
prominentes, un poco ramosos. Corola verde amarillenta, brillante, de 18 mm 
de longitud; tubo contraído por debajo del ovario, base -en estado comprimi-

do- de 1 mm de ancho, por encima del ovario el tubo es angosto-obcónico; 
corola externamente glabra, presenta pelos reflejos en la cara interna; limbo 
laciniado, de 3 mm de longitud y 1,2-1,8 mm de anchura, inflexo-triangular, 
agudo, externa e internamente glabro, margen menudamente pubérulo-glan-
duloso por el exterior. Estambres desiguales, de 13,5-14 mm de longitud; 
filamentos adnatos hacia la mitad del tubo corolino, 5,5-6(-8) mm de longi-
tud en la parte libre, bases de las partes libres un poco elevadas, hinchadas, 
pilosas, sin dientes, no geniculadas; anteras redondeadas. Ovario globoso, de 
0,7 mm de grueso, glabro, pentaovulado, en un estípite atenuado; estilo de 
14,5 mm de longitud, filiforme, glabro, superando en 1 mm a los estambres; 
estigma capitado, apenas papiloso, incluso. Fruto no conocido. 

HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA.—Planta propia de la Cordi-
llera Central de Colombia. En Colombia la especie crece en lugares de 
clima templado del Departamento de Caldas, en alturas que varían entre 
los 1500-1800 m sobre el nivel del mar. 

ICONOGRAFÍA MUTISIANA.—En dos de los dibujos conservados en la 
colección iconográfica de la Real Expedición se representa a Cestrum cus-
pidatissimum Francey: una policromía (1605) y su réplica monocroma en 
negro (1605a), ambas anónimas. El dibujo 1605 lleva el rótulo "Cestrum", 
a tinta, de tiempos de la Expedición; R. Castillo reafirmó esta determina-
ción anotando "Cestrum" a lápiz. La copia monocroma (1605a) tiene la 
anotación "Cestrum", a lápiz, de R. Castillo. 

EJEMPLARES REPRESENTATIVOS.— 

CALDAS: San José, 1500-1800 m, 3-IX-1922, Francis W. Pennell 10237 (GH). 



4.5. CESTRUM DIVERSIFOLIUM 
LÁMINAS XIX, XX (1602, 1602a) 

Cestrum diversifolium Francey, Candollea 6: 320. 1935. 

ETIMOLOGÍA.— El epíteto específico está construido con dos vocablos de origen latino: diversus, 
-a, -um = diverso, diferente y folium, -i = hoja; alude al dimorfismo foliar de esta 
especie. 

TIPO.— "Colombie: In lichten Buschwerken um San Jeronimo, Antioqua [sie], 400-1000 m. 
(Lehmann, n. 4634 in hb. Beri, et Field Museum, -fl.: Avril).- Equateur: in praed. 
Balao (Sodiro n. 114/108)". 

Arbustos hasta de 4 metros de altura, densamente ramificados. Tallos fle-
xuosos, pilosos, amarillo-oscuros o verde-oscuros, teretes y un poco compri-
midos, menudamente nervados, 1-1,25 mm de espesor. Hojas de las ramas 
medianas, patentes, pecioladas, oblongo-lanceoladas o subovadas, cuneadas 
en la base, con pecíolos decurrentes, ápices obtusos y levemente mucronados 
o acuminados, de 45-97 mm de longitud y 25-40 mm de anchura, membra-
náceas, márgenes apenas subrevolutos, verde oscuras por la haz, apenas páli-
das por el envés, poco brillantes, glabras, nervio medio tenue por la haz y 
prominente por el envés, con seis o siete nervios laterales por ambos lados, 
apenas prominentes por la haz, eminentes por el envés, nervios reticulados; 
pecíolos de 6-9 mm de longitud, teretes o escasamente pubérulos. Hojas de 
las ramas pequeñas cortamente pecioladas, oblongas, con base aguda, con 
pecíolos decurrentes, ápice obtuso o agudo, de 11-48 mm de longitud y 9-
24 mm de anchura, verde-oscuras, nervios medios pubérulos por ambos 
lados, nervaduras manifiestas por la haz, apenas manifiestas por el envés, en 
número de tres a cinco; pecíolos de 2-5 mm de longitud, pubérulos. Flores 
sésiles en las axilas foliares, solitarias o en grupos de dos a tres, tri- hexafas-
ciculadas, profundamente bracteoladas hacia la base, de 37 mm de longitud, 
fétidas; brácteas oblongas, obtusas, de 7-10 mm de longitud y 4-6 mm de 
anchura; bractéolas numerosas, de 1,5-2 mm de longitud, espatuladas, elípti-
cas, pubescentes. Cáliz tubuloso-poculiforme, estriado, coriáceo, de 3,5 mm 
de longitud y 2 mm de diámetro, ligeramente pubérulo por el exterior, ape-
nas pubescente en el interior, pentadentado, pentanervado; dientes triangula-
res, agudos, de 0,7-1 mm de longitud y 1 mm de anchura, margen glabro. 
Corola blanco-verdosa, de 36 mm de longitud; tubo largamente cilindrico, 
contraído por encima y por debajo del ovario, progresivamente ampliado 
hacia el ápice, un poco constreñido por debajo del limbo, de 30 mm de lon-
gitud, externamente glabro; limbo laciniado, de 5 mm de longitud, lóbulos 
triangular-lanceolados, acuminados, de 1,2 mm de anchura, interna y exter-
namente glabros, margen externo tomentoso. Estambres iguales, de 29 mm 

de longitud, filamentos adnatos en cuatro quintas partes de la longitud del 
tubo (ca. 24 mm), gibosos, muy pilosos; parte adnata de la base densamente 
tomentosa; anteras elípticas, de 1 mm de longitud y 0,7 mm de anchura. Ova-
rio ovoide, de 1 mm de longitud y 0,7 mm de espesor, glabro; estilo filifor-
me, con ápice menudamente pubescente; estigma capitado, muy papiloso, 
incluso. Baya desconocida. 

HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA.—Especie propia de la partes 
cálidas del centro de Colombia y Ecuador. En Colombia es propia de climas 
cálidos de los Departamentos de Antioquia, Casanare, Rizaralda y Tolima; 
en alturas que varían entre los 400-1000 metros sobre el nivel del mar. 

ICONOGRAFÍA MUTISIANA.—Cestrum diversifolium Francey está repre-
sentado, en la colección iconográfica de la Real Expedición, por tres dibu-
jos. El catalogado bajo el número 1602 es una policromía, anónima, rotu-
lada por un amanuense de tiempos de la Expedición como "Cestrum"; a 
lápiz, R. Castillo anotó "Cestrum diversifolium Francey". Los otros dibu-
jos son copias de éste (1602a, 1602b), ambos en sepia, anónimos e igua-
les entre si, por lo que sólo uno de ellos se publica; el dibujo 1602a lleva 
un rótulo del amanuense de tiempos de la Expedición: "Cestrum" y la ano-
tación a lápiz, reciente, de "Cestrum diversifolium Francey", con letra de 
R. Castillo; el dibujo 1602a tiene las mismas anotaciones, figurando la del 
amanuense de la Expedición en la zona superior, mientras que en su 
homólogo ésta se sitúa en la inferior. 

EJEMPLARES REPRESENTATIVOS.— 
ANTIOQUIA: in lichten Buschwerken um San Jerónimo, 400-1000 m, IV-1889, 

Lehmann 4634 (GAT, F, K). CASANARE: Tauramena, 550 m, l-XII-1960, L. Uribe 
U. 3601 (COL). RIZARALDA: Pereira, 15-1-1961, hermano Daniel 5591 (US). 
TOLIMA: Mariquita, 550 m, 15-VII-1958, L. Uribe U. et al. 3176 (COL, US). 
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4.6. CESTRUM IMBRICATUM 

LÁMINAS XXI, XXII (1606, 1606a) 

Cestrum imbricatum Rusby, Descr. S. Amer. pl.: 119. 1920. 

ETIMOLOGÍA. 

TIPO.— 

El epíteto específico deriva de la palabra latina imbricatus, -a, -um = imbricado; 
en alusión a la disposición de las hojas en esta especie. 

Colombia: "Extreme summit of San Lorenzo Ridge, ca. 2100 m." (H.H. Smith 
1896. NY). 

Arbustos de 1,2-1,6 metros de altura. Ramas robustas, elongadas, teretes, 
rugulosas, de color amarillo oscuro o marrón oscuro, lustrosas, glabras, 
estriado-ramosas, de 3,0-4,5 mm de gruesas, densamente foliosas. Hojas 
medianas, imbricadas, algunas veces plegado-falcadas, erecto-patentes, 
oblongo-lanceoladas, base acuminada, con pecíolos largamente decurrentes, 
ápice cortamente acuminado; hojas de 47-78 mm de longitud y 14,5-28,0 mm 
de anchura, coriáceas, rígidas, con margen subrevoluto, haz verde-oscura, 
envés claro, nervio medio estriado, ligeramente en relieve por el envés, 
moderadamente pubérulo, de color amarillento, nervios laterales arqueados, 
en número de siete a nueve, presentes por ambos lados, ligeramente promi-
nentes por la haz, muy prominentes y de color amarillo-claro por el envés; 
hojas glabras, lustrosas, reticulado-nervosas por el envés; pecíolos muy 
engrosados hacia la base, robustos, de 7-9 mm de longitud y 1,2-2 mm de 
grosor, glabros. Hojas estipuliformes nulas. Racimos axilares, densifloros, 
entre diez y veinte flores; ejes de 11-22 mm de longitud y 0,7-1,2 mm de gro-
sor, robustos, angulosos, marrones, pulverulento-pubérulos; pedúnculos 
robustos, gruesos, de 0,5-1 mm de longitud; brácteas pequeñas, ca. 1 mm de 
longitud, de color marrón, pubérulas. Flores de 18 mm de longitud, corta-
mente pediceladas; pedicelos de 0,5-1 mm de longitud y 0,7 mm de grosor, 
robustos, teretes, glabros. Cáliz obcónico a campanulado, de 3,5 mm de lon-
gitud y 2,2 mm de diámetro, cilindrico, glabro, pentadentado, pentanervado; 
dientes pequeños, triangulares, anchos, agudos, de 0,3 mm de longitud y 0,7 
mm de anchura, los escotes de los dientes son redondeados; nervios tenues, 
no sobresalientes, conspicuos. Corola purpurina, de 17 mm de longitud; tubo 
constreñido por debajo del ovario, luego levemente cilindrico, posteriormen-
te infundibuliforme, hacia el ápice un poco ampliado, por debajo del limbo 
apenas constreñido, de 13,5 mm de longitud, glabro; limbo laciniado, de 

2,5 mm de longitud, introflexo, ovado-triangular, agudo a obtuso, de 1,5-
2,5 mm de ancho, glanduloso y glabro por el exterior, internamente glabro, 
margen externamente tomentoso. Estambres desiguales, de 13-13,5 mm de 
longitud; filamentos adnatos un poco por encima de la mitad del tubo (ca. 
7,5 mm), hinchados hacia la inserción de los estambres, sin dientes, glandu-
losos, glabros; anteras redondeadas, de 0,7 mm de anchura. Ovario globoso, 
levemente estipitado, glabro, de 0,8 mm de grueso, heptaovulado; estilo de 
13 mm de longitud, filiforme, glabro, sobrepasando en 0,5 mm a los estam-
bres; estigma capitado, sublobado, papiloso, incluso. Baya desconocida. 

HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA.—Planta propia de la parte 
norte de Colombia, crece en lugares de clima frío del Departamento del 
Magdalena; en alturas que oscilan entre los 2100-2400 metros sobre el 
nivel del mar. 

ICONOGRAFÍA MUTISIANA.—Cestrum imbricatum Rusby está represen-
tado por dos dibujos en la colección iconográfica de la Real Expedición: 
el señalado con el número 1606, una policromía anónima donde un ama-
nuense de la Expedición dejó rotulada la determinación "Cestrum", reite-
rada por una anotación, reciente, a lápiz, de R. Castillo; y su copia mono-
croma en negro (1606a), ésta carente de anotaciones. 

EJEMPLARES REPRESENTATIVOS.— 

MAGDALENA: alrededores de Cebolleta, 2400 m, 1-II-1959, R. Romero C. 
7201 (COL); sobre el extremo de San Lorenzo Ridge, 2100 m, 25-VI-1896, H.H. 
Smith s/n (COL-foto). 

— 19 — 



4.7. CESTRUM LINDENI 

LÁMINAS XXIII, XXIV (1615, 1615a) 

Cestrum lindeni Dunal in DC., Prodr. 13(1): 611.1852. 

ETIMOLOGÍA.— El epíteto específico alude al viajero y botánico luxemburgués Jean Jules Linden 
(1817-1898), quien herborizó por tierras americanas (1835-1845), dirigió el Real 
Jardín Zoológico y Hortícola de Bruselas (1852-1861) e introdujo una importan-
te cantidad de plantas americanas en Europa a través de las empresas Compag-
nie Continentale y Horticulture internationale, ambas bajo su dirección. 

TIPO.— "In Venezuelae prov. Truxillo alt. 6000 hex. (Linden, voy. Funck et Schlim, 
n. 784, un hb. DC.)". 

Ramas robustas, teretes, muy nervadas, oscuro-cenizosas, glabras, de 
3,5-4,0 mm de espesor, gruesas, erectas, marcadas con numerosas grietas, 
opacas; ramas patentes, bases teretes, nervadas, oscuro-cenizosas, de 2 mm 
de grosor, en la parte superior subherbáceas, atro-purpúreas, trígonas, esca-
brosas, nítidas, de 1-1,5 mm de grosor, suaves. Hojas erectas o suspendidas, 
pecioladas, medianas, oblongas u ovado-lanceoladas, base largamente cune-
ada, pecíolos no decurrentes; ápices agudos u obtusos y cortamente cuspida-
dos; hojas de 68-125 mm de longitud y 23-39 mm de anchura, membranáce-
as, con margen ondulado, menudamente revolutas, oscuro-verdosas y 
brillantes por la haz, muy pálidas por el envés, glabras por ambos lados, ner-
vio medio apenas impreso en la parte superior, marrón sobresaliente en la 
zona inferior, nervios laterales en número de nueve a catorce; hojas un poco 
levantadas hacia la parte superior; pecíolo oscuro o púrpura-oscuro, de 0,5-
1,0 mm de grosor y 8-15 mm de longitud, teretes, estriados, glabros. Hojas 
estipuliformes nulas. Panículas terminales, flojas, de hasta 120 mm de longi-
tud; racimos axilares en hojas superiores; ejes nítidos, trígonos, de 1,0-
1,5 mm de grosor, glabros, de color púrpura-oscuro, angulosos. Racimos 
laterales de 30-50 mm de longitud, con pocas flores (tres a diez); pedúnculos 
de 7-30 mm de longitud y 0,5-0,7 mm de grosor, púrpura oscuro, glabros, 
teretes, trígonos, hacia el ápice muy engrosados. Flores subsésiles o corta-
mente pediceladas, de 22 mm de longitud; pedicelos de 0,5 mm de longitud 
y 1 mm de grosor, cilindricos, glabros; brácteas filiformes, pecioladas, de 
15 mm de longitud y 1,5 mm de anchura, recurvadas, menudamente pubes-
centes, deciduas, pedicelos insertos hacia la base. Cáliz tubuloso-poculifor-
me, circular, apenas constreñido hacia la parte media, de 5 mm de longitud y 
2 mm de grosor, subcoriáceo, apenas pubescente por fuera, interiormente 
pubérulo, tetra- pentadentado, multinervado; dientes triangulares, agudos, 
subiguales, de 1-1,5 mm de ancho y 1 mm de longitud, ápice lanuginoso-
piloso; nervios gruesos, no prominentes. Corola violáceo-pálida, infundibu-
liforme, de 20,5 mm de longitud, tubo constreñido por debajo del ovario, des-
pués obcónico, apenas constreñido por debajo del limbo, de 16 mm de 

longitud, glabro; limbo laciniado, de 4 mm de longitud, glabro; corola intro-
flexa, triangular, aguda, de 1,5-2,5 mm de ancho, externamente glabra, inter-
namente pubérula, margen superficialmente tomentoso. Estambres iguales, de 
15 mm de longitud; filamentos adnatos en la mitad del tubo (ca. 1 mm), base 
un poco geniculada, hinchada, algo pilosa; porción adnata pilosa; anteras 
redondeadas, de 0,7 mm de anchura. Ovario ovoideo, oscuro, de 1,2 mm de 
longitud y 1 mm de grosor, octaovulado; estipe obcónico, glanduloso, rígido; 
estilo de 14 mm de longitud, filiforme, diminutamente pubescente por arriba, 
generalmente glabro, los estambres no le superan, estigma capitado, glabro, 
incluso. Baya cortamente estipitada, elipsoide, ápice obtuso, de 6,5 mm de 
longitud y 4 mm de grosor; cáliz frutescente, obcónico. Dos semillas inmadu-
ras, ovadas, de 2,5 mm de longitud y 1,5 mm de anchura, gruesas y agudas. 

HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA.—Especie propia de la parte 
fría y alta del noreste de la Cordillera Oriental, en el Departamento de 
Norte de Santander, cerca a la frontera con Venezuela, en alturas com-
prendidas entre los 2700-3400 metros sobre el nivel del mar. 

ICONOGRAFÍA MUTISIANA.—Cestrum lindeni Dunal está representado, 
en la colección iconográfica de la Real Expedición, por tres dibujos: una 
policromía (1615) y dos copias monocromas, en sepia (1615a, 1615b); en 
este volumen ven la luz la policromía y una de las copias sepia. El dibujo 
policromo (1615) fue rotulado, a tinta, en tiempos de la Expedición, como 
"Cestrum", determinación reiterada, a lápiz, por R. Castillo; las copias 
sepias (1615a, 1615b), llevan las mismas anotaciones. 

EJEMPLARES REPRESENTATIVOS.—Sin indicación de localidad: Mutis 
4102 (MA-MUT). 

NORTE DE SANTANDER: entre Mutiscua y Pamplona, 2700-3400 m, 23-11-
1927, E.P. Killip & A.C. Smith 19694 (NY, GH). 



4.8. CESTRUM MACROPHYLLUM 
LÁMINAS XXV, XXVI (1610, 1610a) 

Cestrum macrophyllum Venten., Choix pl. 18 [tab. 18]. 1803. 

ETIMOLOGIA.— 

SINONIMIA.— 

TIPO.— 

El epíteto específico proviene de los vocablos griegos ¡ la/poo [macros] = gran-
de, largo y JtT^XXov [phyllon] = hoja; en relación al tamaño de las hojas de esta 
especie, comparativamente grandes dentro del género. 
Cestrum laurifolium var. giganteum Dunal in DC., Prodr. 13(1): 626. 1852. 
Cestrum macrophyllum Dunal in DC., Prodr. 13(1): 627. 1852. 
Cestrum latifolium Bello, Apuntes fl. Puerto-Rico 1: 299. 1881. 
Cestrum laurifolium A. Stahl, Estud. fl. Puerto-Rico 6: 141. 1888. 
Cestrum macrophyllum var. macrophyllum Kuntze, Revis, gen. pl. 2: 
451. 1891. 
"... originaire des Antilles, trouvé à Porto-Ricco, par Riedlé, jardinier de l'expe-
dition commandée par le Capitaine Baudin, cultivé depuis plusieurs années chez 
M. Cels (...) est cultivé dans presque tous les jardins de Paris. J'ai vu au Val-de 
Grâce...". 

Arbusto de 2-5 metros de altura. Tallos de 1,8 metros de longitud, tere-
tes, ramosos; corteza gris-cenizosa, dotada de grietas o hendiduras. Ramas 
abiertas, base articulada, foliosas, teretes, las más jóvenes complanadas, de 
3-5 mm de diámetro, corteza gris-oscura, finamente estriada, glabra. Hojas 
extendidas o pendientes, apartadas, grandes, pecioladas, obovadas o ancha-
mente elípticas, ápice acuminado, algunas veces cuspidado, acumen obtuso; 
hojas agudas, acuminadas o subredondas hacia la base, decurrentes hacia el 
pecíolo, de 95-180 mm de longitud y 45-100 mm de anchura, cartáceas, mar-
gen no revoluto, en general sub-ondulado, nervio medio complanado por la 
haz, prominente por el envés, estriado longitudinalmente, con cinco a seis 
nervios laterales, arqueados ascendentemente, sobresalientes por el envés, 
intensamente verde por la haz y verde pálido por el envés; hojas lustrosas por 
ambas caras, glabras; pecíolos articulados hacia la base, teretes, canalicula-
dos por arriba, longitudinal y transversalmente estriados, glabros, atro-pur-
púreos, de 10-15 mm de longitud y 1,5-2,5 mm de grosor. Hojas estipulifor-
mes nulas. Panículas en axilas foliares paucifloras (cinco a seis flores, 
algunas veces siete), pecíolos cortos, con flores próximas a subglomérulos. 
Flores de 16 mm de longitud, sésiles; inflorescencias con ejes brevísimos, 
(l-)2-4 mm de longitud y 0,7 mm de grosor, ligeramente tomentosas; brácteas 
erectas, lineares, pubescentes, prontamente deciduas. Cáliz poculiforme, 
anguloso, sublaxo, de 2,5-3,5 mm de longitud y 2-2,5 mm de grosor, glabro, 
de color verde pálido, pentadentado, pentanervado; dientes iguales, triangu-
lares, agudos o acuminados, de 1 mm de longitud y 1,2 mm de grosor, plie-
gues agudos, bordes blanquecinos, rudimentarios, pubescentes; nerviación 
realzada; nervios delgados, los laterales muy conspicuos. Corola infundibu-
liforme, de 8-13,5 mm de longitud, amarillo-verdosa; tubo corolino no cons-
treñido, base de hasta 2 mm de diámetro, ápice aproximadamente ampliado, 
3-4,5 mm de diámetro, de 10 mm de longitud, glabro; limbo laciniado, de 
2,5-4 mm de longitud y 2,5-3 mm de ancho, orbicular, introflexo, lanceola-
do, agudo, con margen externo tomentoso, glabro. Estambres de 10 mm de 
longitud, iguales; filamentos adnatos un poco más allá de la mitad del tubo 
(ca. 6 mm), geniculados, hinchados, glabros; anteras subcuadrangulares, de 

0,75 mm de anchura, color marrón. Ovario ovoideo-globoso, base anular 
ceñida, de 1,2 mm de diámetro y 1,5 mm de longitud, hexa- octaovulados; 
estilo filiforme, de 10 mm de longitud, glabro, levemente glanduloso-pubes-
cente por debajo del estigma; estigma capitado-discoideo, bilobado, en la 
antesis es exserto. Baya subsésil, oblongo-globosa, obtusa hacia el ápice, de 
6 mm de longitud y 5 mm de grosor, oscura; cáliz ampliamente cupuliforme, 
de 2,5 mm de longitud y 5,5 mm de grosor. Cuatro semillas maduras, trian-
gular-ovadas o elipsoides, complanadas, de 3,5 mm de longitud, 1,5 mm de 
anchura y 0,5 mm de grosor. 

HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA.—Propia de Puerto Rico y 
Colombia. En Colombia, las plantas de esta especie crecen en territorios 
de clima frío del Departamento de Cundinamarca; en alturas que oscilan 
entre los 2300-2500 metros sobre el nivel del mar. 

ICONOGRAFÍA MUTISIANA.—Cestrum macrophyllum Venten. está 
representado, en la colección iconográfica de la Real Expedición, por tres 
dibujos: una policromía (1610) y dos copias monocromas en sepia (1610a, 
1610b), todas ellas anónimas; en este tomo ven la luz la policromía y uno 
de los dibujos en sepia. También se publica una anatomía (M-0027), en la 
que se representaron ejemplares de esta especie. El dibujo 1610 fue rotu-
lado, en tinta negra, por un amanuense de la Expedición, como "Cestrum"; 
el rótulo se sitúa en la zona superior del dibujo; las copias sepias (1610a, 
1610b) llevan esta misma anotación del amanuense, también en la zona 
superior, ratificada por el lápiz de R. Castillo, que anotó "Cestrum" en la 
zona inferior del dibujo; la anatomía (M-0027) porta, también, la anota-
ción de R. Castillo, a lápiz, de "Cestrum". 

EJEMPLARES REPRESENTATIVOS.—Sin indicación de localidad: Mutis 
4120 (MA-MUT, US). 

CUNDINAMARCA: río Bogotá, Salto de Tequendama, 2380-2500 m, 20-VIII-
1942, R.E. Schultes et al. 4058 (COL). 



A * 
11 

i 

7 k 

x l / 
S 

vtí 
<\Uf 

Cestrum macrophyllum Venten. (M-0027) 

— 2 2 — 



4.9 CESTRUM MEGALOPHYLLUM 
LÁMINAS XXVII, XXVIII (1608, 1608a) 

Cestrum megalophyllum Dunal in DC., Prodr. 13(1): 638. 1852. 

ETIMOLOGIA.— 

SINONIMIA.— 

TIPO.— 

El epíteto específico deriva de los vocablos griegos ¡iByaXo [megalol = grande, 
mucho y j n ^ M o v [phyllon] = hoja; en referencia a la dimensión de este órga-
no en los ejemplares de esta especie. 

Cestrum claussenii Dunal in DC., Prodr. 13(1): 637. 1852. 
Cestrum baenitzii Lingelsh., Feddes Repert. Sp. Nov. Regni Veg. 7: 248. 1909. 
Cestrum sylvaticum Francey, Candollea 6: 316-317. 1935. 
"In Guadalupa (h. DC.), in Trinitate (Sieber, n. 176 in h. DC.)". 

Arbustos de hasta de 6 metros de altura; ramitas robustas, con pelos muy 
cortos, suaves y simples, tempranamente glabras y con la corteza estriada. 
Hojas grandes, de hasta 16-28 cm de longitud y 5-8 cm de anchura, elípticas 
u obovadas, más anchas en la mitad superior de la hoja, apicalmente agudas 
o acuminadas, basalmente agudas o redondeadas, márgenes a menudo revo-
lutos; hojas coriáceas, glabras en la madurez o con unos pocos pelos disper-
sos por debajo de la vena media de la hoja, venas laterales prominentes por 
el envés, cinco a diez sobre cada lado de la vena central, a menudo oscuras; 
pecíolos de hasta 2,5 cm de longitud, robustos, glabros. Inflorescencia en fas-
cículos axilares aglomerados o en cortos racimos, numerosos a lo largo de las 
ramas; los pedúnculos de hasta 1,5 cm de longitud, la mayoría sin ramificar-
se, puberulentos; pedicelos cortos o ausentes, bractéolas cerca de 0,5 mm de 
longitud, puberulentas. Flores inconspicuas, el cáliz de 2-4 mm de longitud, 
tubular-corto, puberulento o glabro por fuera, interiormente glabro, los lóbu-
los cortos, a menudo desiguales, nervados. Corola blanco-verdosa, tubo de 
10-15 mm de longitud; corola delgada, ensanchada en la porción superior, 
glabra por fuera, en su mayor parte tomentosa en el interior de la parte basal, 
lóbulos de 3 mm de longitud, lanceolados; estambres iguales, filamentos de 
3,0-3,5 mm de longitud en la parte libre, pubescentes cerca del lugar de inser-
ción y en la base, rectos, la mayor parte no geniculados, robustos, hinchados 
o con apéndices en el lugar de la inserción, ocasionalmente coitos y gibosos; 
estigma incluido, excediendo a las anteras por 1 mm. Fruto elíptico u obo-
voide, de cerca de 6,5-8,0 mm de longitud, negruzco o violáceo-oscuro cuan-
do maduro. Semillas de 4,5-5,0 mm de longitud. 

HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA.—Especie que se distribuye 
desde América Central hasta Brasil y Bolivia. Crece en la mayor parte del 
territorio de Colombia, desde las partes bajas hasta las alturas de los 
Andes; es propia de climas cálido, templado y frío, se encuentra presente 
en los Departamentos de Antioquia, Boyacá, Caquetá, Chocó, Cundina-
marca, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Risaral-
da, Tolima y Valle; en alturas que oscilan desde el nivel del mar hasta los 
2600 metros. 

ICONOGRAFÍA MUTISIANA.—Cestrum megalophyllum Dunal esta repre-
sentado, en la colección iconográfica de la Real Expedición, por tres dibu-
jos: una policromía (1608) y dos copias monocromas en sepia (1608a, 
1608b), todos ellos anónimos; en este volumen ve la luz la policromía y 
una de las copias monocromas. El dibujo coloreado (1608) fue rotulado, 
en tinta negra, por un amanuense de tiempos de la Expedición, como 
"Cestrum"; a lápiz, R. Castillo dejó determinado el dibujo como "Cestrum 
megalophyllum Dunal"; estas mismas anotaciones, la realizada a tinta por 
el amanuense de la Expedición y la más reciente de R. Castillo, figuran 
también en las dos copias en sepia (1608a, 1608b). 

EJEMPLARES REPRESENTATIVOS.—Sin indicación de localidad: Mutis 
4099 (MA-MUT, US), Mutis 4100 (MA-MUT, COL). 

ANTIOQUIA: río León, río arriba y sur de la desembocadura, 15 km al oeste de 
Chigorodó, 100 m, 13-111-1967, Charles Feddeman 1861 (US, NY); autopista Mede-
llín-Bogotá, río Samaná - río Claro - San Luis, 400-1000 m, 23-VIII-1982, J. José Her-
nández et al. 439 (COL); Zaragoza, corregimiento de Providencia a lo largo del río 
Anorí, 500 m, 8-II-1971, D.D. Soejarto & J.D. Villa 2649 (COL); municipio de Turbo, 
carretera Tapón del Darién, sector río León - Lomas Aisladas, km 36,10 m, 16-1-1985, 
Jorge Brand et al. 102, 1323 (COL); La Playona, a 15 km de Turbo, 10-111-1958, P. 
Bernal 16 (COL); Parque Nacional Natural "Las Orquídeas", camino a San Mateo, 
margen izquierda de la quebrada San Mateo, 950-1060 m, 6-VI-1988, A. Cogollo et 
al. 3275 (COL); municipio de Turbo, carretera Tapón del Darién, sector río León -
Lomas Aisladas, km 37, 29-11-1984, J. Brand et al. 998 (COL); Lomas Aisladas, carre-
tera Panamericana, 50 m, 24-1-1985, H. Cuadros V. 2036 (COL); municipio de Zara-
gosa, corregimiento de Providencia, a lo largo del río Anorí, ca. 500 m, 8-II-1971, 
D.D. Soejarto et al. 2649 (COL). BOYACÁ: región Monte Chapón, 1078 m, 18-V-
1932, A.E. Lawrence 75A.F. (US); región Monte Chapón, 10-VI-1932, A.E. Lawren-
ce 202 (US); región Monte Chapón, 2-VII-1932, A.E. Lawrence 283 (US). 
CAQUETÁ: El Venado, junto al km 10 de la carretera a Belén, 370 m, 25-1-1969, J. 
Cuatrecasas et al. 27239 (COL). CHOCÓ: río Toló, región Guayabal al sur-este de 
Acandí, 0-50 m, 27-111-1974, E. Forero et al. 1005 (COL); Parque Natural Los Katios, 
zona del Tendal Milpesal, 27-IV-1982, S. Zuluaga 568 (COL); carretera Ansermanue-
vo - San José del Palmar, entre el Alto del Galápago y San José del Palmar, 1900 m, 
29-VIII-1976, E. Forero et al. 2306 (COL); municipio de Quibdó, alrededores de 
Tutunendo, quebrada Catugadó, 50 m, 7-IX-1976, E. Forero et al. 2616 (COL); región 
del río Baudó, 2/29-II-1967, H.P Fuchs et al. 22157 (COL); municipio de Quibdó, 
corregimiento de San Francisco de Ichó, quebrada San Francisco, 150 m, 9-VII-1981, 
Galeano et al. 432 (COL). CUNDINAMARCA: municipio de Nilo, inspección de 
Pueblo Nuevo, finca Turena, 1200-1560 m, 21-11-1978, J.H. Torres et al. 716 (COL); 
La Mesa, carretera vía La Mesa, 2000 m, 29-11-1989, A. Salama et al. 34 (COL); 
Mesitas del Colegio, alrededores del zoológico, 6-III-1991, J. Pedrozo et al. 011 
(COL); Nueva Granada, provincia de Bogotá, 1851-1857, 2600 m, J.J. Triana 2290 
(NY); Nilo, inspección de Pueblo Nuevo, 1200-1560 m, 21-11-1978, J.H. Torres et al. 
716 (COL). MAGDALENA: Santa Marta, Campo Alegre, 457 m, 1898-1901, H.H. 
Smith 856 (A); Santa Marta, cerca a Don Arno, 610 m, 1898-1901, H.H. Smith 1897 
(A, GR); Santa Marta, 304 m, 1898-1901, H.H. Smith 855 (GR, A, NY); Santa Marta, 
1371 m, H.H. Smith 1895 (NY); Santa Marta, parque Tayrona, cabaña "El Cedro", 
650 m, 23-VI-1983, E. Barrera et al. 75 (COL); Minea, 1941, hermano Apolinar A. 
557 (US). META: a lo largo del río Guatiquía cerca a Villavicencio, 500 m, 18/19-111-
1939, E.P Killip 34495 (COL, US); Sierra de la Macarena, río Güejar, 450 m, 6-II-
1950, W.R. Philipson 2396 (COL); Alto Guayabero, río arriba del Municipio de La 
Macarena, 300-400 m, 10-VIII-1988, O. Marulanda 749 (HUA). NARIÑO: La Plana-
da, finca Salazar 7 km arriba de Ricaurte, 1750 m, 28-XI-1981, A. Gentry et al. 31132 
(COL); municipio de Barbacoas, corregimiento Altaquer, vereda El Barro, reserva 
natural del río Nambí, 1325 m, 4-XII-1993, J. Betancur et al. 4513 (COL). NORTE 
DE SANTANDER: región Sarare, quebrada de la China (en la hoya del río Cubugón), 
Santa Librada en el Reposo, 800 m, 20-XI-1941, J. Cuatrecasas 13358 (COL). PUTU-
MAYO: Umbría, 325 m, I/II-1931, G. Klug 1951 (US). RISARALDA: municipio de 
Apía, vereda "La Cumbre", 2285 m, 24-11-1983, Jorge H. Torres et al. 2210 (COL). 
TOLIMA: Mariquita, bosque a 2 km sur-oeste del pueblo, 550 m, 26/27-XI-1984, R. 
Bernal et al. 832 (COL); Mariquita, 600 m, 8-VI-1984, L.A. de Escobar et al. 4560 
(HUA). VALLE: La Cumbre, corregimiento Bitaco, 1550-1840 m, 10-X-1982, L.A. 
de Escobar et al. 2489 (HUA). 
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4.10. CESTRUM MUTISII 

LÁMINAS XXIX, XXX (1609, 1609a) 

Cestrum Mutisii Willd. ex Roem. & Schult., Syst. veg. 4: 807. 1819. 

ETIMOLOGÍA.— El epíteto específico alude al botánico José Celestino Mutis y Bosío (Cádiz, 1732 
- Santafé de Bogotá, 1808), director de la Real Expedición Botánica del Nuevo 
Reyno de Granada y de la flora generada por ella. 

SINONIMIA.— Cestrum parviflorum Dunal in DC., Prodr. 13(1): 624. 1852. 

TIPO.— Colombia: "In monte Quindiu [leg.] Humb. et Bonpl." (Humboldt 4440, B-Willd). 

Tallos grisáceos, escasamente glandulares, un poco rugosos, estriado-
nervados. Hojas extendidas, arqueadas, conspicuamente pecioladas, cunea-
das y decurrentes en la base, obtusas o redondeadas en el ápice; obovado-lan-
ceoladas o raramente elíptico-lanceoladas, de 15-75 mm de longitud y 10-
25 mm de ancho, subcoriáceas, revolutas en el margen, lustrosas y de color 
verde oscuro o verdoso-marrón por la haz, más pálidas por el envés, pulve-
rulentas a lo largo de la nervadura central; cinco a doce nervios laterales, algo 
prominentes por la cara inferior; pecíolos de 5-12 mm de largo, acanalados, 
gris-marrón, pulverulento-furfuráceos. Cimas axilares, muy cortas, pocó flo-
ridas (hasta con cinco flores), marrón-tomentosas, flores sésiles, de 8-13 mm 
de largo, agregadas o subfasciculadas; brácteas espatuladas en la base del 
cáliz, de 3-6 mm de largo y 2 mm de ancho, de color gris-lanoso. Cáliz aco-
pado, de 2-3,5 mm de longitud y 1,5-2,0 mm de ancho, verde, verrugoso-pilo-
so por el exterior, piloso internamente; dientes triangulares, en el ápice -y a 
lo largo del margen- pulverulento-tomentosos. Corola infundibuliforme, de 
7-12 mm de longitud; tubo algo constreñido por debajo del ovario; corola 
glabra, de 6,5-10 mm de longitud, amarillo-pálida; lóbulos de 1-2 mm de 
longitud y 1,5 mm de ancho, blanco-tomentosos por el margen. Estambres de 
6 mm de longitud, iguales entre si; filamentos filiformes, adnatos en dos 
quintos de la longitud del tubo corolino, con parte adnata levemente pilosa; 
anteras elípticas, pequeñas, rojo-anaranjadas. Ovario globoso, glabro; estilo 
filiforme, de 6-7 mm de longitud, blanquecino. Fruto negruzco, ovado, de 
5 mm de longitud y 3 mm de ancho. Semillas de color negro-marrón, de 2,5-
3 mm de longitud y ca. 1,5 mm de anchura. 

HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA.—Especie propia de Colom-
bia, crece en la zona andina de las Cordillera Oriental y Central; en zonas 
de clima frío, vegeta en el subpáramo de los Departamentos de Cundina-

marca, Huila, Norte de Santander y Quindio, en alturas comprendidas 
entre los 2000-3020 metros sobre el nivel del mar. 

NOMBRES VERNÁCULOS.—Cestrum Mutisii Willd. es conocido con el 
fitónimo de "uvilla". 

USOS.—Las hojas en decocción de esta planta se usan para realizar lavados 
rectales, particularmente en enfermos de fiebres tifoideas. 

ICONOGRAFÍA MUTISIANA.—Cestrum Mutisii Willd. esta representado, 
en la colección iconográfica de la Real Expedición, por tres dibujos: la 
policromía catalogada bajo el número 1609 y dos copias monocromas, 
ambas en sepia (1609a, 1609b), todas ellas anónimas; en este tomo salen 
a la luz la policromía y una de las copias en sepia. El dibujo coloreado 
(1609) fue rotulado, en tiempos de la Expedición, con tinta negra, como 
"Cestrum"; R. Castillo anotó, en tiempos recientes, a lápiz, la determina-
ción "Cestrum mutisii Willd."; estas mismas anotaciones, a tinta y lápiz 
respectivamente, figuran también en las dos copias en sepia del dibujo 
(1609a, 1609b). 

EJEMPLARES REPRESENTATIVOS.— 

CUNDINAMARCA: Cundinamarca, 18-11-1963, C. Saravia 3423 (COL); Salto 
de Tequendama, 2000-2300 m, 22-IV-1935, W.A. Archer 3346 (US); Bogotá, Soacha, 
Hartweg 1308 (K); Nueva Granada, Bogotá, Goudot (K); Bogotá, La Sabana, 2600-
2700 m, 4/8-X-1917, Francis W. Pennell 2349 (US); Albán, XII-1932, E. Pérez A. 
2005 (US); Bogotá, 30-IV-1944, Joseph A. Ewan 15589 (US). HUILA: municipio de 
La Plata, vereda de Agua Bonita, finca Meremberg, km. 106 de La Plata a Popayán, 
2200-2500 m, 18-IV-1982, J.H. Torres R. 994 (COL). NORTE DE SANTANDER: 
municipio de Herrán, Parque Natural Nacional Tamá, sector Orocué, hacia el alto del 
Pesebre, 2650-3020 m, 2-IV-1987, G. Lozano et al. 5516 (COL); Pamplona, 23-111-
1935, W.A. Archer 3222 (US). QUINDIO: Monte Quindiu, Humboldt 4440 (B-Willd). 
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4.11 CESTRUM NOCTURNUM 

LÁMINAS XXXI, XXXII (1614, 1614a) 

Cestrum nocturnum L., Sp. pL: 191. 1753. 

ETIMOLOGIA.— El epíteto específico proviene del vocablo latino nocturnas, -a, -um = nocturno-
en referencia a la hora en que la planta abre sus flores, generalmente al anoche-
cer. 

TIPO.— 'Habitat in Jamaica, Chilli". 

Arbustos delgados, de hasta 5 metros de alto, algunas veces trepadores, 
glabros; ramitas verdes, diminutamente puberulentas. Hojas largamente 
pecioladas, membranáceas, generalmente oblongo-lanceoladas o subovadas, 
de 4-14 cm de longitud, acuminadas, a menudo con la base aguda o -en caso 
contrario- obtusa o redondeada, glabrescentes con la edad, un poco pilosas 
cuando jóvenes. Cimas axilares o terminales, en general formadas por 
muchas flores conglomeradas; flores intensamente olorosas en la noche. 
Cáliz campanulado, de 3 mm de longitud, escasamente piloso cuando joven, 
finamente pubescente; dientes o lóbulos ovados o acuminados, de 1-1,3 mm 
de longitud. Corola amarilla o blanco-verdosa, de 15-20 mm de longitud, gla-
bra por fuera, algunas veces pilosa por dentro, en especial en el lugar de 
inserción del filamento. Estambres iguales entre si, filamentos aproximada-
mente de 3 mm de longitud, libres, dentados, geniculados, en su mayor parte 
glabros. Estigma un poco exserto. Fruto en una endurecida o jugosa baya 
oscura, elíptica o ligeramente ovoide, de 8-12 mm de longitud. 

HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA.—Planta cosmopolita, se 
distribuye por México, resto de Centroamérica, Suramérica e Indias Occi-
dentales. En Colombia la especie es propia de climas cálidos de los Depar-
tamentos de Antioquia, Atlántico, Cauca, Chocó, Nariño, Tolima y Valle, 
en alturas comprendidas desde el nivel del mar hasta 1500 metros. 

NOMBRES VERNÁCULOS.—Cestrum nocturnum L. es conocida popular-
mente con los nombres de "jazmín oloroso" y "jazmín de noche". 

ICONOGRAFÍA MUTISIANA.—Esta especie está representada, en la 
colección iconográfica de la Real Expedición, por tres dibujos: una poli-
cromía (1614) y dos copias monocromas, ambas en sepia (1614a, 1614b); 
todos los dibujos carecen de autoría; en este tomo se publica el dibujo 
policromo y una de sus copias en sepia. El dibujo coloreado (1614) fue 
rotulado como "Cestrum" por una amanuense de tiempos de la Expedi-
ción, quien lo señaló en tinta negra; R. Castillo dejó anotado, a lápiz, 
"Cestrum nocturnum Linnaeus"; estas mismas anotaciones figuran en las 
dos copias en sepia (1614a, 1614b). 

EJEMPLARES REPRESENTATIVOS.— 

ANTIOQUIA: Fredonia, 18-V-1928, R.A. Toro 992 (MEDEL). ATLÁNTICO: 
Galapa, a 16 km de Barranquilla, 4 m, hno. Elias 1487 (COL). CAUCA: isla de Gor-
gona, desde la prisión hasta la playa de San Juan, 0-200 m, 6-IX-1987, J.L. Fernández 
etal. 7321 (COL). CHOCÓ: municipio de Acandí, corregimiento de Unguía, reserva 
indigena Cuna de Arquía, camino hacia el Darien, quebrada del Limón, 200 m, 27-VI-
1976, L.E. Forero 419 (COL). NARIÑO: municipio de Tumaco, Caunapi, localidad 
Llórente, 21-VIII-1976, O. de Benavides 530 (COL). TOLIMA: Fresno a Mariquita, 
535-1500 m, 1938, J.M. Duque J. 4093 (COL). VALLE: Palmira, 1000 m, 1967. A. 
González 01476 (COL). ANDES: Capt. Reynolds 90 H. Hooker (GR). 
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4.12. CESTRUM OCHRACEUM 

LÁMINA XXXIII (1616c) 

Cestrum ochraceum Francey, Candollea 6: 343. 1935. 

ETIMOLOGÍA.— El epíteto específico deriva del término latino ochreus, -a, -um = amarillo-ocre; 
en alusión a la coloración, amarillo-ferruginosa, de los tallos de las plantas de 
esta especie. 

TIPO.— "Colombiae: Cauca, bei Popayan, 1740 m. (Lehmann, n. 3569 in hb. Berl. et Field 
Muséum, - fl.: Févr.); Popayan, 1700-2300 m. (Lehmann, n. BT 900 in hb. Field 
Muséum, New York et Deless., - fl.: Janv.); Nouvelle Grenade, Popayan (Triana 
in hb. Vienne); Cauca Valley, départ, of El Cauca, south of Morales, woodland, 
1680-1720 m. (Pennell et Killip, n. 8307 in hb. New York - fl.: Juill.)". 

Arbustos con tallos amarillo-ocráceos, lustrosos, teretes en la parte infe-
rior, de 3-6,5 mm de espesor, glabros, menudamente rugulosos, trígonos en 
su parte superior, angulosos, de pubescencia escasa hacia el ápice. Hojas 
grandes, patentes, pecioladas, subcoriáceas, oblongas o elíptico-lanceoladas, 
con frecuencia plegadas en la base, agudas o acuminadas, ápice acuminado, 
de 11-18,5 cm de longitud y 4,0-7,8 cm de anchura, margen algo ondulado, 
no revoluto; hojas glabras por ambas caras, verde-oscuras, con nervio medio 
algo impreso por la haz y prominente por el envés; ocho o nueve nervios late-
rales, reticulados; pecíolos de 13-18 mm de longitud y 1,2-2 mm de anchura, 
engrosados hacia la base, acanalados hacia la parte superior, amarillo-ocrá-
ceos, glabros y teretes. Hojas estipuliformes geminadas, ovado-falcadas, de 
7-11 mm de longitud y 4-7 mm de anchura, agudas, glabras, sésiles. Espigas 
extremadamente cortas, de ocho a quince flores; ejes de 5-7 mm de longitud 
y 0,7 mm de anchura, glabros; brácteas elíptico-lanceoladas, de 6 mm de lon-
gitud y 2 mm de anchura, glabras; bractéolas arqueadas, plegadas, de 2,5 mm 
de longitud, puberulentas; flores subsésiles, de 14 mm de longitud. Cáliz 
tubular o levemente campanulado, de 3,5 mm de longitud y 1,5 mm de diá-
metro, glabro, pentadentado; dientes iguales entre si, triangulares, agudos, de 
0,7 mm de longitud y 1 mm de anchura, pilosos en el ápice. Corola amarillo-
verdosa, infundibuliforme, de 13,5 mm de longitud; tubo constreñido en la 
parte inferior, obcónico, de 11,5 mm de longitud, glabro; lóbulos ovado-trian-
gulares, agudos o algo obtusos, de 2 mm de longitud y 1,5 mm de anchura. 
Estambres iguales entre si, de 11 mm de longitud; filamentos algo adnatos 
hacia la mitad del tubo (ca. 5 mm), un poco geniculados; anteras subcorda-
das, pequeñas, de 0,5 mm de longitud. Ovario globoso, de 0,5 mm de diá-
metro, glabro; estilo filiforme, estigma constreñido, de 12 mm de longitud, 
puberulento hacia el ápice, capitado, glabro, exserto. Baya desconocida. 

HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA .—Planta distribuida en algu-
nas áreas de la geografía colombiana, en climas cálido, medio, frío y pára-
mo de los Departamentos de Antioquia, Cauca, Cundinamarca, Huila, 
Meta, Nariño, Putumayo, Risaralda, Tolima y Valle; en alturas compren-
didas entre los 400-3500 metros sobre el nivel del mar. 

NOMBRES VERNÁCULOS.—Cestrum ochraceum Francey es conocido 
con los nombres populares de "saúco negro", "saúco blanco" y "sijangus-
he" en Kamsá; se alude a él como "ruchigo" en Valle. 

ICONOGRAFÍA MUTISIANA.—La especie está representada en el dibujo 
1616c de los pertenecientes a la colección de la Real Expedición; está rea-
lizado en tinta negra y carece de firma de autor; R. Castillo determinó el 
dibujo como "Cestrum ochraceum Francey" y lo dejó anotado a lápiz. 

EJEMPLARES REPRESENTATIVOS.— 

ANTIOQUIA: municipio de Frontino, corregimiento Nutibara, cuenca alta del río 
Cuevas, 1300 m, 22-IX-1987, D. Sánchez et al. 1534 (COL, MEDEL); Ib., 1419 
(MEDEL); 50,3 km de La Unión a Sonsón, 2470 m, 14-XI-1988, G. Mcpherson 13088 
(HUA); Urrao, finca Ilusión, 1920 m, 23-VI-1991, D. Sánchez et al. 1531 (MEDEL). 
CAUCA: Popayán cerca a Tunía, 1700 m, 18-VII-1939, E. Pérez A. et al. 6311 (US). 
Coconuco, s/f, K. von Sneidern 2571 (US); Popayán, B.T. Blooms (GH); Morales, 13-
VII-1922, F.W. Pennell et al. 8307 (US, GH). CUNDINAMARCA: entre Facatativá y 
La Vega, km 60, 2300 m, 12-XI-1949, M. Schneider 896 (COL); Salto de Tequenda-
ma, 2375 m, 16-IV-1961, L. Uribe U. 3691 (COL); montes abajo del Salto de Tequen-
dama, cerca a la planta de La Vencedora, 2100 m, 5-III-1966, L. Uribe U. 5566 (COL). 
HUILA: 30 km de Palermo, 2950 m, 10-X-1944, E.L. Little Jr. 8785 (COL); cerca del río 
Silencio, 25 km al sur-este de Baraja, 1920 m, 1-XI-1944, E.L. Little Jr. 8911 (COL). 
META: provincia de Bogotá, Villavicencio, 400 m, 1-1856, J. Triana s/n (COL). 
NARIÑO: municipio de Barbacoas, corregimiento Altaquer, vereda El Barro, Reser-
va Natural río Nambí, margen derecha, 1325 m, 4-XII-1993, J. Betancur et al. 4510 
(COL). PUTUMAYO: valle de Sibundoy, 2200 m, 3-III-1963, M.L. Bristol 583 (US); 
valle de Sibundoy, 2200 m, 12-IV-1963, M.L. Bristol 750 (COL, G); alto de la Cordi-
llera, entre el valle de Sibundoy y Mocoa, El Portachuelo, 2600 m, 30-XII-1940, J. 
Cuatrecasas 11492 (US); valle de Sibundoy, municipio de Sibundoy, 2225 m, 11-XI-
1968, T. Plowman 2005 (US); Ib., T. Plowman, 2006 (GH); Sibundoy, valle de Sibun-
doy, 29-V-1946, R.E. Schultes et al. 7658 (GH). RISARALDA: La Pastora, Reserva 
Ucumarí, 2610 m, ll-X-1989, O. Rangel et al. 5458 (COL); municipio de Pereira, 
Parque Natural Regional Ucumarí, 2200-2450 m, 14-VI-1989, F. González G. et al. 
1648 (COL). TOLIMA: Cordillera Central, municipio de Santa Isabel, vertiente orien-
tal valle del río Totarito, lado norte, 3500 m, 12-11-1980, R. Jaramillo M. et al. 6364 
(COL). VALLE: río Cali, al pie de los Farallones, 2000 m, 31-VII-1946, J.M. Duque 
J. 3886 (COL, MEDEL); río Cali, Pichindé, 1700 m, 1938. J.M. Duque J. 4092 
(COL). 
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4 13. CESTRUM RACEMOSUM 
LÁMINAS XXXIV, XXXV (1607, 1607a) 

Cestrum racemosum Ruiz & Pav., FI. peruv. 2: 29 [tab. 154]. 1799. 

ETIMOLOGÍA.— El epíteto específico deriva del vocablo latino racemosus, -a, -um = en forma de 
racimo; en alusión a la disposición de las flores en las plantas de esta especie. 

SINONIMIA.— Cestrum laevigatum. var. pauperculum Schlechtend. in Walp., Repert. bot. syst. 
3: 118. 1844. 

TIPO— "Habitat in Peruviae nemoribus, per Chinchao et Macoraruncationes". 

Arbustos robustos, de ramas erectas, purpúreas, glabros cuando adultos 
excepto en las panículas racemiformes. Hojas y ramas jóvenes escasamente 
puberulentas; pecíolos de 7-16 mm de longitud, hojas patentes o peridenta-
das, ovado-lanceoladas, basalmente redondeadas, agudo-acuminadas o 
subobtusas en el ápice, membranáceas, de hasta 10-10,5 cm de longitud y 
2 5-5 cm de ancho, con trece a quince nervios laterales, prominentes por el 
envés. Panículas axilares, en número de una a tres, compuestas por unas diez 
flores, pulverulento-tomentosas; flores verdosas, sésiles; brácteas linear-acu-
minadas, de 2-3 mm de longitud. Cáliz con cinco dientes, desiguales, de 0,3-
0,7 mm de longitud, apicalmente agudos, tubo contraído por abajo pero infla-
do por encima, de 12,5 mm de longitud, glabros; lóbulos del limbo de 3 mm 
de longitud, externamente pubescentes. Estambres de 11 mm de longitud; 
filamentos libres, de 1-2 mm. Ovario glabro; estilo de 11,5 mm de longitud, 
glabro. Fruto subsésil, elíptico o ovado-oblongo, de 4 mm de longitud y 
1,5 mm de anchura. 

HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA.—Planta de gran distribu-
ción, crece en América Central y Sur América hasta Bolivia. En Colombia 
la especie es propia de los climas cálidos, templados, fríos y páramos de 
los Departamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas, Caquetá, Chocó, Huila, 
Magdalena, Norte de Santander, Putumayo, Quindio, Risaralda, Santan-
der, Tolima y Valle; vegeta en alturas que oscilan entre los 50-3600 metros 
sobre el nivel del mar. 

ICONOGRAFÍA MUTISIANA.—Cestrum racemosum Ruiz & Pav. está 
representado, en la colección iconográfica de la Real Expedición, por tres 
dibujos; una policromía, catalogada con el número 1607, y dos copias 
monocromas, ambas en sepia (1607a, 1607b); los tres dibujos son anóni-
mos; en este volumen se publica el dibujo policromo y una de sus copias 
en sepia. El dibujo coloreado (1607) fue rotulado, en la parte superior del 
dibujo y en tinta negra, como "Cestrum", en grafía atribuible a un ama-
nuense coetáneo a la Expedición; R. Castillo anotó, a lápiz, en la zona 
inferior del dibujo, "Cestrum racemosum Ruiz et Pavón"; las mismas ano-
taciones, y en la misma situación, presentan las copias en sepia (1607a, 
1607b). 

EJEMPLARES REPRESENTATIVOS.—Sin indicación de localidad: Mutis 
4107 (MA-MUT, US), Mutis 4118 (MA-MUT, US, COL). 

ANTIOQUIA: 5 km sur-este de Dabeiba sobre carretera a Medellín, 685 m, 9-X-
1977, A. Gentry et al. 20280 (COL); Parque Nacional "Las Orquídeas", camino del 
río Calles hacia Venados, 1160 m, 3-VI-1988, A. Cogollo et al. 3187 (COL); munici-
pio de San Rafael, vereda El Bizcocho, margen derecha quebradas de piedras, antes 
de la desembocadura río Bizcocho, 1140 m, 8-X-1981; C.I. Orozco et al. 302 (COL); 
planta Providencia, 28 km sur-oeste de Zaragoza, valle del río Anorí, 3 km de la plan-
ta, 400-700 m, 22-111-1977, W.S. Alverson et al. 241 (COL); municipio de San Luis, 
cañón del río Claro, 330-450 m, 26-XII-1983, Alvaro Cogollo 1121 (COL); hoya del 
río San Juan, cerro al frente de Palestina, 30-40 m, 26-111-1979, E. Forero et al. 4080 
(COL); cerca a la boca del río Mutatá, cerca al río El Valle, ca. 200-300 m, 10-1-1973, 
A. Gentry et al. 7360 (COL); Andagoya, 70-100 m, 20/30-IV-1939, E.P. Killip 35493 
(COL); vecindades de Unguia, 50 m, 7-VII-1976, A. Gentry 16731 (COL); municipio 
de Riosucio, Parque Natural Nacional Los Katyos, por el río El Tendal, 60 m, 3-VII-
1976, H. León 181 (COL); carretera San José del Palmar, Nóvita, adelante de Curun-
dó, 360 m, 24-11-1977, E. Forero et al. 3361 (COL); carretera panamericana, adelan-
te del río Pató, 22-IV-1979, E. Forero et al. 5579 (COL); 11 km al este de Tutunendo 
sobre carretera Quibdó-Medellín, 100-200 m, 12-VIII-1976, A. Gentry et al. 17556 
(COL); municipio de Quibdó, barrio Huapango, 3-III-1984, W.A. Córdoba et al. 57 
(COL). BOYACÁ: monte Chapón, 9-VI-1932, A.E. Lawrence 192 (US, GH); región 
Monte Chapón, 3600 m, 19-VII-1932, A.E. Lawrence 335 (G). CALDAS: 3 km ade-
lante de Puente Linda sobre el río Samaná, s/f, Gabriel Gutiérrez et al. s/n. (US). 
CAQUETÁ: Sucre, orillas del río Hacha, 1000 m, 3/6-III-1940, J. Cuatrecasas 9160 
(US). CHOCÓ: entre Oveja y Quibdó, 1/2-IV-1931, W.A. Archer 1734 (US); Anda-
goya, 70-100 m, 20/30-IV-1939, E.P Killip 35493 (US, GH, A); Bahía Solano, que-
brada Jellita, 50-100 m, 22-11-1939, E.P Killip et al. 33557 (US). HUILA: quebrada 
Resina entre Florencia y Guadalupe, 16-VI-1956, Stefan Vogel 212 (US); hacienda 
Balsillas, Meta a El Cedral, 2743 m, 16-VI-1944, E.L. Little Jr. 8029 (COL). MAG-
DALENA: alrededores de San Andrés, 1000-1300 m, 24-111-1959, R. Romero C. 7613 
(COL). NORTE DE SANTANDER: región Sarare, quebrada La China, hoya del río 
Cubugón, Santa Librada en el Reposo, 800 m, 20-XI-1941, J. Cuatrecasas 13347 
(US); región del Sarare, hoya del río Cubugón, vertiente de El Caraño, 500-700 m, 18-
XI-1941, J. Cuatrecasas 13275 (COL). PUTUMAYO: Umbría, 325 m, XII-1930, G. 
Klug 1856 (US, GH, K). QUINDIO: municipio de Salento, alto río Quindio, reserva 
La Montaña, 2600-2900 m, 7-V-1990, R. Bernal 1800 (COL). RISARALDA: munici-
pio de Pereira, vereda La Pastora, Parque Regional Ucumarí, camino a Los Chorros, 
2520 m, 1-VI-1990, M.P Galeano et al. 491 (COL). SANTANDER: vecindades de 
Puerto Berrio, entre los ríos Carare y Magdalena, 100-700 m, 9-VII-1935, O. Haught 
1830 (COL, US, A, GH). TOLIMA: municipio de Roncesvalles, orillas de la trocha 
hacia San José de Las Hermosas, 2700 m, 19-XI-1980, L.A. Camargo G. 7692 (COL). 
VALLE: hoya del río Anchicayá, quebrada El Retiro, 19-XII-1942, J. Cuatrecasas 
13688 (US); alto del Dinde entre Cartago y Alcalá, 16-XI-1946, J. Cuatrecasas 22917 
(US); municipio de Versalles, corregimiento Los Cedros, quebrada Aguas Sucias, 
1000 m, 10-VIII-1983, W. Devia 226 (COL); municipio de Ansermanuevo, vereda La 
Diamantina, 1100 m, 7-1-1983, S. Díaz P. 3989 (COL); municipio de Tulua, corregi-
miento Mateguadua, Jardín Botánico, 1200 m, 16-11-1983, W. Devia (COL). 
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4.14 CESTRUM TOMENTOSUM 

LÁMINAS XXXVI, XXXVII ( 1603, 1603a) 

Cest rum tomentosum L. fil., Suppl. pi.: 150. 1781. 

ETIMOLOGÍA.— 

SINONIMIA.— 

TIPO.— 

El epíteto específico deriva del vocablo latino tomentosus, -a, -um = tomentoso, 
cubierto de pelos; en referencia a la vellosidad de las hojas, cubiertas de pelos 
coitos, suaves y densos, característica de las plantas de esta especie. 

Cestrum granadense Willd. ex Roem. & Schult., Syst. veg. 4: 807. 1819. 

"Habitat in America meridionali. Mutis". 

Arbustos erectos, de hasta 2 metros de alto, en la vejez son especialmen-
te estrellado-pubescentes por todas partes. Ramas laxas, de 2-3 mm de espe-
sor. Pecíolos de 3-12 mm de longitud, teretes; hojas membranosas o subco-
riáceas, oblongas u ovado-lanceoladas, apicalmente redondeadas, basalmente 
obtusas o subagudas, escasamente estrellado-pilosas por la haz, con siete a 
nueve nervios laterales; hojas jóvenes acuminadas, pequeñas; hojas florales 
oblongas, agudas, de 6-8 mm de longitud y 3-4 mm de anchura; hojas esti-
puliformes pares, persistentes, ovadas u oblongo-lanceoladas, de 1-2,4 cm de 
longitud y 0,5-1,5 cm de anchura. Flores, en número de tres a cinco, fascicu-
ladas, la mayoría sésiles; brácteas acuminadas, estrechamente lanceoladas, 
de 2-12 cm de longitud y 1-6 cm de anchura, flores amarillo-verdosas, algu-
nas veces matizadas con marrón o púrpura. Cáliz tubular-campanulado, de 5-
7,5 mm de longitud y 3-3,5 mm de anchura, pubescente, basalmente trunca-
do, velloso-tomentoso o subhirsuto; los dientes de los lóbulos de 1-5 mm de 
longitud y 1 mm de anchura, acuminados. Corola de 17-22 mm de longitud; 
lóbulos agudos, infundibuliforme, marrón o purpurina; tubo corolino ligera-
mente contraído por encima del ovario, de 14-17 mm; lóbulos de 2-3,5 mm 
de longitud, agudos o subagudos. Estambres en número de cinco, de 13-18 
mm de longitud y 2 mm de espesor; parte libre de los filamentos de 5,6-6 mm 
de longitud; anteras elípticas. Ovario subtetragonal; estilo de 13-18(-19) mm 
de longitud, filiforme. Fruto negruzco, de 8,5 mm de longitud y 5 mm de 
anchura, provisto de tres semillas elíptico-lanceoladas, de 4-6 mm de longi-
tud, 2-3 mm de anchura y 1 mm de espesor. 

HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA.—La planta se distribuye a 
través de Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú. En Colombia la especie 
es propia de climas templados y fríos de los Departamentos de Antioquia, 
Caldas, Cauca, Cundinamarca, Risaralda y Norte de Santander; crece en 
alturas que oscilan entre los 1500-2700 metros sobre el nivel del mar. 

ICONOGRAFÍA MUTISIANA.—Cestrum tomentosum L. fil. está represen-
tado, en la colección iconográfica de la Real Expedición, por tres dibujos, 

todos ellos anónimos; una policromía, catalogada con el número 1603, y 
dos copias en sepia (1603a, 1603b); la policromía y una de las copias en 
tinta sepia ven la luz en este tomo. El dibujo coloreado (1603) fue rotula-
do, en tinta negra, por un amanuense de la Real Expedición, como "Ces-
trum", R. Castillo señaló, a lápiz, su determinación como "Cestrum 
tomentosum Linnaeus f."; las copias en sepia (1603a, 1603b), llevan el 
mismo rótulo del amanuense, a tinta negra, y sendas anotaciones, a lápiz, 
de R. Castillo: "Cestrum tomentosum L. f.". 

EJEMPLARES REPRESENTATIVOS.—Sin indicación de localidad: Mutis 
1966 (MA-MUT, US), Mutis 2785 (MA-MUT, COL), Mutis 4108 (MA-
MUT, US). 

ANTIOQUIA: Las Palmas, entre Medellín y El Retiro, 2500 m, X-1945, A. Giral-
do 128 (GH); río Negro, Medellín, 2100 m, 1-1948, C. Sandeman 5623 (K); Cordille-
ra Central, 7-15 km al este de Sonsón sobre carretera a Nariño, 2500-2750 m, 26-11-
1986, B.A. Stein et al. 3572 (COL); municipio de El Retiro, 300 m, ca. 2200 m, 
12-IV-1980, Bernal et al. 139 (HUA); Titiribí, 20/27-VIII, R.A. Toro 407 (MEDEL); 
San Pedro, XII-1937, hno. Daniel et al. 1302 (MEDEL). CALDAS: Salento, 1500-
1800 m, 25/31-VII-1922, Francis W. Pennell et al. 8745 (US, GH, K). CAUCA: El 
Tambo, 1700 m, 8-X-1935, Kjell von Sneiderm 456 (A); río Piendamó a río Pálace, 
6-VI-1922, Francis W. Pennell et al. 6392 (GH). CUNDINAMARCA: Bogotá, río 
Chicó, 18-XII-917, hno. Ariste-Joseph A-134 (US); Tequendama. 3-II-1876, E.D. 
André 1352 (US, G); Nueva Granada, Ubaque, 1851-1857, J. Triana 2198 (US, NY); 
Tequendama, VII-1917, hno. Ariste Joseph 282 (US); La Esperanza, III-1935, H. Gar-
cía B. 3044 (US); Bogotá, Suba, 22-111-1945, Helen Scheifer 568 (US, GH); Suba, 
cerca a Bogotá, 5-IV-1945, Helen Scheifer 637 (GH); Ib., Helen Scheifer 568 (GH); 
sabana de Bogotá, 2630 m, 13-111-1945, H. Schiefer 519 (GH, K); sabana de Bogotá, 
cerro de Suba, 2700 m, 6-III-1946, J.M. Duque J. 2769 (COL); alrededores de Bogo-
tá, El Chicó, 2700 m, 1937, H. García B. 3044 (COL); Facatativá, 2700 m, E. André 
548 (K); Bogotá, cerro de Suba, III-1944. J.M. Duque J. 2769 (HUA); norte de Nemo-
cón, 2800 m, 22-IX-1966, G. Lozano C. s/n (MEDEL). NORTE DE SANTANDER: 
valle de Culagá, cerca a Tapatá (norte de Toledo), 1500-2100 m, 3/8-III-1927, E.P. 
Killip et al. 20499 (GH, A). RISARALDA: municipio de Pereira, Parque Regional 
Ucumarí, vereda La Pastora, camino de La Pastora a El Ceilan, 2400 m, 29-VII-1989, 
M.P Galeano 187 (COL); municipio de Pereira, Parque Regional Natural Ucumarí, 
12-VI-1989, F. González 1566 (COL). 
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4.15. CESTRUM VENOSUM 

LÁMINAS XXXVIII, XXXIX (1616, 1616a) 

Cestrum venosum Willd. ex Roem. & Schult., Syst. veg. 4: 807. 1819. 

ETIMOLOGIA.— 

SINONIMIA.— 

El epíteto específico deriva del vocablo latino venosus, -a, -um = venoso, con 
venas; en alusión a la notoriedad de los nervios foliares en las plantas de esta 
especie. 

Cestrum petiolare H.B.K., Nov. gen. sp. 3: 58. 1818. 
Sessea petiolaris Spreng., Syst. veg. 1: 584. 1825. 

TIPO.— "In America merid. Humb. et Bonpl." (Humboldt 4438, B-Willd.). 

Arbustos de hasta 4-6 metros de altura. Tallos erectos, angulares, carno-
sos, ligeramente estriados, gris-purpurinos, densamente flocoso-tomentosos, 
en parte muy pubérulos, lustrosos, de 3,5 mm de grosor. Hojas grandes, erec-
tas, largamente pecioladas, apicalmente cuneadas o redondeadas, membrano-
sas, abruptamente acuminadas hacia el ápice, de 10-22 cm de longitud y 4,3-
9,5 cm de anchura, borde revoluto; hojas glabras o diminutamente 
pulverulentas por la haz, envés más pálido, algo lustrosas, pulverulento-lus-
trosas; nervio medio apenas deprimido por la haz pero muy prominente por el 
envés; nervios laterales en número de veinte a veinticuatro, arqueados; pecío-
los de 15-37 mm de longitud y 0,7-2 mm de anchura, angulosos, de color 
marrón cuando jóvenes, tomentosos en un principio, después glabros; hojas 
estipuliformes lunadas u o vado-falcadas, de 1-1,5 cm de longitud y 5-9 mm 
de anchura, glabras. Flores amarillentas, aglomeradas, sésiles, de 2 cm de lon-
gitud. Cáliz tubular-campanulado, de 6-6,5 cm de longitud y 3 mm de anchu-
ra, externamente glabro, grueso, interiormente pubescente; con dientes igua-
les entre si, amarillos. Corola blanca o amarillenta, de 18 mm de longitud; 
tubo corolino no constreñido ni dilatado en el ápice, regularmente infundibu-
liforme, hacia el ovario tampoco se constriñe; corola glabra por dentro y por 
fuera; lóbulos laciniados, de 2,5 mm de longitud y 1,8 mm de anchura, ova-
dos, agudos. Estambres de 3,4 cm de longitud; filamentos adnatos a la mitad 
del tubo, desiguales, pilosos, de 6,6 mm de longitud; anteras pequeñas; estam-
bres recurvados, no engrosados. Ovario en forma discoidal u obovoide, de 
1,5 mm de diámetro; estilo de 15 mm de longitud, filiforme. Baya circundada 
por restos de cilios, de 2 mm de anchura y 2 mm de longitud, de color marrón. 

HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA.—Planta propia de Colom-
bia y Ecuador. En Colombia la especie crece en terrenos de climas fríos y 

subpáramos de los Departamentos de Cundinamarca, Magdalena y Norte 
de Santander; en alturas que oscilan entre los 2200-3100 metros sobre el 
nivel del mar. 

ICONOGRAFÍA MUTISIANA.—Cestrum venosum Willd. está representa-
do, en la colección iconográfica de la Real Expedición, por tres dibujos, 
todos anónimos: una policromía (1616), y dos copias de ésta, ambas en 
sepia (1616a, 1616b); la policromía y uno de los dibujos en tinta sepia se 
publican en este tomo. El dibujo coloreado (1616) tiene un rótulo, a tinta 
negra, elaborado en tiempos de la Real Expedición: "Cestrum"; R. Casti-
llo anotó, a lápiz, "Cestrum venosum Willdenau [s/c] ex Roem."; las mis-
mas anotaciones, rótulo y determinación a lápiz, figuran en las copias en 
sepia (161a, 1616b). 

EJEMPLARES REPRESENTATIVOS.—Sin indicación de localidad: Mutis 
1942 (MA-MUT, COL, US), Mutis 4104 (MA-MUT, US), Mutis 4110 
(MA-MUT), Mutis 4116 (MA-MUT, COL, US). 

CUNDINAMARCA: macizo de Bogotá, quebrada del Chicó, 2750-2890 m, 8-VI-
1939, J. Cuatrecasas 5392 (US); Usaquén, camino a La Calera, Bogotá, 2700-2900 m, 
3-X-1939, H. García B. 8053 (US); Bogotá, ll-X-1945, Helen Chifer 931 (US); 
Bogotá, El Boquerón, VII-1931, E. Pérez A. 1091 (US); carretera a Mundo Nuevo, 
13 km del este de La Calera, s/f, Arthur S. Barclay et al. 3172 (US); Bogotá, quebra-
da San Cristóbal, 28-V-1939, J. Cuatrecasas 5100 (US); El Dintel, Facatativá-La Vega, 
2200-2300 m, 4-VI-1939, E. Pérez A. et al. 5331 (US); Cordillera Oriental, entre 
Bogotá y La Calera, 2650-3000 m, 27-XI-1947, F.A. Barkley et al. 17C772 
(MEDEL). MAGDALENA: Santa Marta, Sierra Nevada, valle río Donachuy, entre 
Canguruaca y Coraza, 2500-3100 m, 14-X-1958, Th. Vander Hammen 1145 (US). 
NORTE DE SANTANDER: vecindades de Mutiscua, 2900 m, 20/22-11-1927, E.P 
Killip et al. 19646 (GH). 





LÁM. XII 

Cestrum buxifolium H.B.K, 
Iconografía Mutisiana: 1604 
Real Jard. Bot., Madrid 
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LÁM. XIII 

Cestrum buxifolium H.B.K 
j x a . j ^ . i v . Iconografía Mutisiana: 1604a 

Real Jard. Bot., Madrid 
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LÁM. XIV 

Cestrum buxifolium H.B.K. Iconografía Mutisiana: 1612 
Real Jard. Bot., Madrid 
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LÁM. XV 

Cestrum crassinervium Francey Iconografía Mutisiana: 1613 
Real Jard. Bot., Madrid 
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LÁM. XVI 

Cestrum cuneifolium Francey Mutila: mu 
J J Real Jard. Bot., Madrid 
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LÁM. xvn 

Cestrum cuspidatissimum Francey Iconografía Mutisiana: 1605 
Real Jard. Bot., Madrid 
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LÁM. XVIII 

Cestrum cuspidatissimum Francey Iconografía Mutisiana: 1605a 
Real Jard. Bot., Madrid 



LÁM. XIX 

Cestrum diversifolium Francey Iconografía Mutisiana: 1602 
Real Jard. Bot., Madrid 
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LÁM. XX 

Cestrum diversifolium Francey R^TBTÜ"2" 
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LÁM. XXI 

Cestrum imbricatum Rusby 'ZirAT^ú1606 
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LÁM. XXII 

Cestrum imbricatum Rusby 'ZZTBTMZÍJ606'' 
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LÁM. xx in 

Cestrum lindeni Dunal Iconografía Mutisiana: 1615 
Real Jard. Bot., Madrid 
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LAM. XXIV 

Cestrum lindeni Dunal Iconografía Mutisiana: 1615a 
Real Jard. Bot., Madrid 



LÁM. XXV 

Cestrum macrophyllum Venten. Iconografía Mutisiana: 1610 
Real Jard. Bot., Madrid 
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LÁM. XXVI 

Cestrum macrophyllum Venten. Iconografía Mutisiana: 1610a 
Real Jard. Bot., Madrid 
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LÁM. XXVII 

Oestrum megalophyllum Dunal Iconografía Mutisiana: 1608 
Real Jard. Bot., Madrid 
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LÁM. xxvm 

Cestrum megalophyllum Dunal Iconografía Mutisiana: 1608a 
Real Jard. Bot., Madrid 
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LÁM. XXIX 

Cestrum Mutisii Willd. Iconografía Mutisiana: 1609 
Real Jard. Bot., Madrid 
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LÁM. XXX 

Cestrum Mutisii Willd. Iconografía Mutisiana: 1609a 
Real Jard. Bot., Madrid 
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LÁM. XXXI 

Cestrum nocturnum L. ZTKTbTm^1614 

AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA 

p r , , , 



LÁM. XXXII 

Oestrum nocturnum L. Iconografía Mutisiana: 1614a 
Real Jard. Bot., Madrid 
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LÁM. xxxra 

Cestrum ochraceum Francey Iconografía Mutisiana: 1616c 
Real Jard. Bot., Madrid 
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LÁM. XXXIV 

Cestrum racemosum Ruiz & Pav. Iconografía Mutisiana: 1607 
Real Jard. Bot., Madrid 



LÁM. XXXV 
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Cestrum racemosum Ruiz & Pav. Iconografía Mutisiana: 1607a 
Real Jard. Bot., Madrid 
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Cestrum tomentosum L. fil. Iconografía Mutisiana: 1603 
Real Jard. Bot., Madrid 
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LÁM. XXXVII 

Ce strum tomento sum L. fil. Iconografía Mutisiana: 1603a 
Real Jard. Bot., Madrid 
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LÁM. XXXVIII 

Cestrum venosum Willd. Iconografía Mutisiana: 1616 
Real Jard. Bot., Madrid 
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LÁM. XXXIX 

Cestrum venosum Willd. Iconografía Mutisiana: 1616a 
Real Jard. Bot., Madrid 
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5. CYPHOMANDRA 

Cyphomandra Mari, ex Sendtn., Flora 28: 162. 1845. 

ETIMOLOGIA.— 

SINONIMIA.— 

ESPECIE TIPO.— 

El nombre del género deriva de las palabras griegas Kipjrrioa [kyphos] = curvado, 
doblado, giboso y avópoa [andros] = masculino; en alusión al conectivo de las 
anteras, giboso por engrosamiento en su parte dorsal, que presentan las especies 
de este género. 

Pionandra Miers in Hook., London J. Bot. 4: 358. 1845. 

Cyphomandra betacea (Cav.) Sendtn. 

Plantas inermes, herbáceas, arbustivas, erectas o semiapoyantes; también 
árboles pequeños, de tallos rollizos. Hojas alternas, solitarias, de dos a tres 
por cada nudo, pecioladas, enteras, trilobadas o pinnatisectas (hasta con siete 
foliolos), a menudo dimorfas, coriáceas. Flores actinomorfas, con pedicelos 
no articulados, pequeñas, únicas a numerosas, distribuidas en inflorescencias 
cimosas, racimosas, corimbosas o algo paniculadas, axilares o terminales, 
coetáneas o no con el follaje. Cáliz campanulado o pateliforme, de tubo 
corto, limbo con cinco lóbulos, moderado o profundamente hendido, persis-
tente, no acrescente; prefloración valvar. Corola subrotácea, campanulada o 
subcampanulada, de tubo corto; limbo con cinco lóbulos muy pronunciados; 
prefloración induplicado-valvar; corola de color azul-violáceo, blanco o rojo. 
Androceo formado por cinco estambres iguales entre si, erectos o geminados, 
exsertos, con filamentos estaminales muy cortos o casi nulos, libres o conna-
dos basalmente en un anillo, adnatos en la base de la corola; anteras con el 
conectivo giboso (por engrosamiento en su parte dorsal), conniventes, intror-
sas y dorsifijas; dehiscencia por poros apicales. Disco hipógino reducido o 
anular, entero o lobado. Gineceo formado por un ovario bicarpelar, bilocular, 

con numerosos óvulos; estilo filiforme, exserto; estigma engrosado, obcóni-
co, bilobado. Fruto bacciforme, de consistencia carnosa y jugosa, ovoide, 
anchamente elipsoide-oblongo o fusiforme; embrión espiralado. 

HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA.—Este género comprende 
cerca de cincuenta especies de pequeños árboles nativos de Centroaméri-
ca y Suramérica, una de los cuales es Cyphomandra betacea (Cav.) 
Sendtn. ("tomate de árbol"), una planta de frutos comestibles, cuyo origen 
parece ser colombiano. Para Colombia se registran siete especies de este 
género, distribuidas en los piso térmicos cálido, templado y frío, en altu-
ras comprendidas desde el nivel del mar hasta los 2640 metros. 

BIBLIOGRAFÍA 

BOHS, L. 
1988. The colombian species of Cyphomandra. Rev. Acad. Colomb. Ci. 

Exact. 16(63): 67-75. 
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5.1. CYPHOMANDRA BETACEA 

LÁMINAS XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV (1592, 1592a, 1592b, 1592c, 1592d) 

Cyphomandra betaceae (Cav.) Sendtn., Flora 28: 172. 1845. 

ETIMOLOGIA-

SINONIMIA.— 

TIPO.— 

El epíteto específico hace referencia a la similitud de alguna de las estructuras de 
las plantas de esta especie con la acelga, remolacha o cualquier otro represen-
tante del género Beta L. 

Solanum betaceum Cav., Anales Ci. Nat. 1 : 44. 1799. 

"Lo he visto en flor y fruto en dicho jardín [Real Jardín de Madrid] desde Julio 
hasta Setiembre". 

Arbusto o árboles pequeños, de hasta 8 metros de altura pero usualmen-
te más bajos, con ramas divaricadas y herbáceas, pubescentes o puberulen-
tos. Hojas simples, grandes, enteras, cordado-ovadas, acuminadas, pubescen-
tes, tersas, con venas prominentemente pinnadas; base cordada y ápice 
obtuso o levemente agudo. Inflorescencias en cimas bifurcadas, algo panicu-
ladas o en racimos, paucifloras. Flores pequeñas, largamente pediceladas, de 
cerca de 15 mm de anchura, fragantes, rosadas o rojo pálidas, con segmentos 
lanceolados; lóbulos de la corola largos, angostos. Fruto en baya, ovoide o 
elipsoide, largamente pedunculado, liso, usualmente de 5-6 cm de longitud, 
de color rojo pálido o rojo anaranjado, con apariencia y sabor que hacen pen-
sar en el tomate. 

HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA.—Esta especie se distribuye 
al norte de los Andes; se cultiva en América Central, Suramérica y Nueva 
Zelanda. En Colombia la especie es propia de climas cálidos, templados y 
fríos, de los Departamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, 
Magdalena, Nariño, Putumayo, Santander y Tolima, en alturas que oscilan 
entre los 100-2640 metros sobre el nivel del mar. 

NOMBRES VERNÁCULOS.—Cyphomandra betaceae (Cav.) Sendtn. se 
conoce popularmente con los nombres de "tomate", "tomate de árbol" y 
"chim-bal-bé (kamsá)". 

USOS.—Los frutos de estas plantas contienen una pulpa, amarilla o morada, 
que sirve para hacer zumos y mermeladas comestibles. 

ICONOGRAFÍA MUTISIANA.—Cyphomandra betaceae (Cav.) Sendtn. 
está representada, en la colección iconográfica de la Real Expedición, por 
seis dibujos: cuatro policromías (1592, 1592a, 1592c, 1592d) y dos en 
tinta sepia (1592b, 1592e), réplicas de uno de los dibujos policromos 
(1592a). El dibujo coloreado 1592, anónimo, tiene un rótulo en tinta 
negra, de tiempos de la Expedición: "Solanum"; R. Castillo corrigió, a 
lápiz, para señalar su identificación como "Cyphomandra betacea (Cav.) 
Sendtner". El dibujo 1592a, anónimo, también realizado en color, fue 

determinado, con el lápiz de J.J. Triana, como "Solanum"; una anotación, 
a lápiz, más reciente, de R. Castillo, corrige su determinación al asignarlo 
a "Cyphomandra betacea (Cav.) Sendtner". Los dibujos 1592b y 1592e, 
anónimos, en sepia, llevan la rotulata "Solanum", en tinta negra, de un 
amanuense de la Expedición, y la determinación, más reciente, a lápiz, de 
R. Castillo: "Cyphomandra betacea (Cav.) Sendtner". Los dibujos 1592c 
y 1592d, ambos coloreados, están firmados por Pablo Antonio García, 
"García", los dos fueron determinados por J.J. Triana como "Solanum", 
quien dejó su testimonio anotado a lápiz; en época reciente, R. Castillo 
anotó, también a lápiz, la determinación de estos dibujos como "Cypho-
mandra betacea (Cav.) Sendtner". En este tomo ven la luz los cuatro dibu-
jos policromos (1592, 1592a, 1592c, 1592d) y una de las copias en tinta 
sepia (1592b). 

EJEMPLARES REPRESENTATIVOS.—Sin indicación de localidad: Mutis 
1973 (MA-MUT, COL), Mutis 1985 (MA-MUT), Mutis 3566 (MA-
MUT). 

ANTIOQUIA: vereda La Rubiela, río Matuna, desembocadura al río Bagre, Sego-
via, 750 m, 19-VII-1979, Rentería et al. 1691 (COL); cafetal La Suiza, cerca a Titiri-
bí, 31-VIII-1930, W.A. Archer 590 (MEDEL); Guarne, 12-X-1981, M. Palacios de M. 
151 (HUA); municipio de Bello, El Jardín, 1500 m, 16-XI-1971, D.D. Soejarto 2588 
(HUA). BOYACÁ: Duitama, 2500 m, 18-111-1976, Quiñones et al. s/n. (COL). CAL-
DAS: Manizales, 2153 m, 11-1946, J.M. Duque J. 2612A (COL). CUNDINAMARCA: 
Cachipay, línea del ferrocarril de Girardot, 1700 m, XI-1943, H. García B. 10896 
(COL); Fusagasugá, vereda Bochica, finca cafetera Lolandia, 1700-1800 m, 25-IV-
1982, H. García B. 21339 (COL); municipio de Arbeláez, vereda Santa Bárbara, sec-
tor La Hoya, km 2 vía la Hoya, 1700 m, 28-V-1980, W. Devia et al. 070 (COL); Bogo-
tá D.E., 2640 m, VII-1980, M. Cadena et al. s/n (COL); municipio de Tena, vereda El 
Rosario, finca San José, laguna de Pedro Palo, 2000-2100 m, 23-VII-1983, A.V. Ayala 
73 (COL). MAGDALENA: alrededores de San Andrés, 1300 m, 17-1-1959, R. Rome-
ro C. 6948 (COL); San Andrés, municipio de Ciénaga, 1300-1500 m, 22-V-1961, R. 
Romero C. 9007 (COL). NARIÑO: región del Pedregal, entre Pasto y Túquerres, sur 
de Yacuanquer, 2000-2500 m, 2-VI-1946, R.E. Schultes et al. 7862 (COL). PUTU-
MAYO: valle de Sibundoy, 3 km al sur de Sibundoy, ca. 2200 m, 14-IV-1963, M.L. 
Bristol 777 (COL); Sibundoy, 2225-2300 m, 29-V-1946, R.E. Schultes et al. 7650 
(COL). SANTANDER: vecindades de Puerto Berrío, entre ríos Carare y Magdalena, 
100-700 m, 28-111-1935, O. Haught 1617 (COL). TOLIMA: Chaparral, 13 km al 
noreste de Chaparral, riberas de río Tetuán, 640 m, 4-IX-1990, D.G. Debouck et al. 
2948 (COL). 



LÁM. XL 

Cyphomandra bet ace a (Cav.) Sendtn Iconografía Mutisiana: 1592 
Real Jard. Bot., Madrid 
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Cyphomandra betacea (Cav.) Sendtn. Iconografía Mutisiana: 1592a 
Real Jard. Bot., Madrid 
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LÁM. XLII 

Cyphomandra betacea (Cav.) Sendtn. 



LÁM. XLIII 

* "* 

axcia 

Cyphomandra betacea (Cav.) Sendtn. Iconografía Mutisiana: 1592c 
Real Jard. Bot., Madrid 
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Cvühomandra betacea (Cav.) Sendtn. Iconografía Mutisiana: 1592d 
J r Real Jard. Bot., Madrid 
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6. DATURA 

Datura L., Sp. pi.: 179. 1753. 

ETIMOLOGIA.— 

SINONIMIA.— 

El nombre genérico deriva del fitónimo Dhatura o Dutra dado a plantas de este 
género en las Indias Orientales. 

Stramonium Tourn. ex Scop., Fl. Carniol. [ed. 2] 1: 157. 1772. 
Apemon Raf., Fl. tellur. 2: 11. 1837. 
Ceratocaulos Bernh. ex Reichb., Handb. nat. Pfl.-Syst.: 201. 1837. 

ESPECIE TIPO.— Datura stramonium L. 

Plantas inermes (salvo las cápsulas de algunas especies), glabras a muy 
tomentosas, herbáceas, anuales, perennes de corta vida o subarbustivas, con 
tallos rollizos. Hojas alternas, pecioladas, simples, enteras, lobadas o sinua-
do-lobadas, de consistencia membranácea. Flores actinomorfas, grandes o 
medianas, vistosas, con pedicelos no articulados, agrupadas en inflorescen-
cias predominantemente dicasiales o solitarias, localizadas en la porción 
apical de la planta; flores patentes, que nacen en posición erecta, permane-
cen cerradas en el día y abren en la noche; antesis de uno a dos días. Cáliz 
membranáceo, largamente tubuloso, caduco circuncisilmente, quedando un 
disco membranoso en la base, no espatáceo y algo acrescente (excepto en 
Datura ceratocaula Jacq.), con cinco lóbulos pequeños o dientes más o 
menos iguales; prefloración induplicado-valvar. Corola tubular-infundibu-
liforme o infundibuliforme, limbo plegado, con cinco a diez lóbulos a 
menudo acuminados; tubo corolino más largo que los lóbulos; prefloración 
induplicado-contorta; color blanco, blanco-azulado o azul-lavanda pálido. 
Androceo formado por cinco estambres alternipétalos, iguales entre si, 
inclusos; filamentos estaminales filiformes, adnatos al tubo corolino cerca 
de la base o hacia la mitad de su longitud; anteras libres, no conniventes, 
introrsas, basifijas, lineares o linear-oblongas, dehiscentes longitudinal-
mente. Gineceo formado por un ovario bicarpelar, tetralocular por septa-
ción falsa; estilo filiforme, incluso; estigma bilobado. Fruto capsular con 
pericarpo usualmente espinoso, pequeño, ovoideo-elipsoide, con un corto 
pedicelo que mantiene el fruto erecto, dehiscente por cuatro valvas, tetra-

locular; semillas relativamente pequeñas, usualmente con un bien desarro-
llado funículo carunculoso, de formas subreniformes o redondeado-ferru-
culosas; embrión incurvado. 

HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA.—Datura L. es un género 
compuesto por cerca de veinticinco especies, principalmente distribuidas 
en zonas con temperaturas cálidas o en regiones tropicales. En el Nuevo 
Mundo aparecen en el sur de los Estados Unidos, Centroamérica y Sura-
mérica, se cree que su centro de especiación es México. En Colombia se 
registran tres especies presentes en los pisos térmicos cálido, templado y 
frío; en alturas comprendidas desde el nivel del mar hasta los 2800 metros 
de altitud. 

BIBLIOGRAFÍA 
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6 1 DATURA INOXIA 
LÁMINA XLV (1540) 

Datura inoxia Mill., Gard. diet. [ed. 8]: [Datura, 5]. 1768. 

ETIMOLOGIA.— 

SINONIMIA.— 

TIPO.— 

El epíteto específico deriva de la palabra latina innocuus, -a, -um = inocuo; por 
la creencia popular de que la ingesta de plantas de esta especie no causa daño. 
Datura metel Sims, Bot. Mag. 35: pl. 1440. 1812 [non Datura metel L.]. 
Datura guayaquilensis H.B.K., Nov. gen. sp. 3: 6. 1818. 
Datura meteloides DC. ex Dunal in DC., Prodr. 13(1): 544. 1852. 
México: "... grows naturally at La Vera Cruz, from whence I received the seeds". 

Hierbas perennes, de hasta 1 metro de altura (algunas veces, en cultivo, 
son anuales), glaucescentes, puberulentas, grisáceo-verdosas. Hojas desi-
gualmente ovadas, marginalmente repandas o enteras, acuminadas; hojas 
superiores a menudo en pares desiguales, la mayoría de 10-22 cm de longi-
tud y 4,5-10,5 cm de ancho, pilosas por la haz, especialmente sobre las venas. 
Flores erectas, de 13,5-22 cm de longitud, fragantes; pedicelos de 1-2 cm de 
longitud. Cáliz tubular, de 7,5-8 cm de longitud, piloso, circuncisil justa-
mente por encima de la base del tubo; dientes largos y arqueados, desiguales. 
Corola blanca, rosada o teñida de púrpura, el doble de la longitud del cáliz, 
con cinco o diez dientes, subulada. Fruto colgante, subgloboso, de 5 cm de 
diámetro, armado de numerosas espinas. Semillas estrechamente marginadas 
y comprimidas. 

HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA.—Datura inoxia Mili, crece 
desde Colombia y Venezuela a Paraguay, sudoeste de los Estados Unidos y 
México. En la actualidad es cultivada en muchas áreas cálidas y secas de 
las Américas. La especie es propia de climas cálidos, en Colombia crece en 
los Departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Cundinamarca, Guajira y 
Magdalena; desde el nivel del mar hasta los 731 metros de altitud. 

NOMBRES VERNÁCULOS.—Las plantas de esta especie son popularmen-
te conocidas con el nombre de "chamico". 

USOS.—Frecuentemente se cultiva como planta ornamental. 

ICONOGRAFÍA MUTISIANA.—Datura inoxia Mili, está representada, en 
la iconografía mutisiana conservada en el Real Jardín de Madrid, por el 
dibujo catalogado con el número 1540; una policromía de firma difícil-
mente legible, a la que acompaña el signo griego de a [alfa], probable-
mente obra de Salvador Rizo; en el dibujo quedaron escritas las palabras 
"Turbaco 1Q", a tinta, en el margen inferior izquierdo; a lápiz, en el extre-
mo superior derecho, se anotó "Solanaceae" y, en la parte superior del 
dibujo, "Gigantón. Datura". R. Castillo determinó el dibujo como "Datu-
ra inoxia Miller", dejándolo anotado a lápiz. 

EJEMPLARES REPRESENTATIVOS.—Sin indicación de localidad: Mutis 
3603 (MA-MUT, US). 

ATLÁNTICO: Usiacurí, arroyo Cagón, 100 m, A. Dugand et al. 2357 (COL); 
Puerto Colombia, 20-IV-1974, T. Plowman 3547 (COL). BOLÍVAR: Soplaviento, 5-
10 m, 16-XI-1926, E.P. Killip et al. 14616 (COL). CESAR: municipio de Valledupar, 
Atanquez, 731 m, 7-V-1974, T. Plowman et al. 3601 (COL); entre San Juan del Cesar 
y La Peña, 200 m, 5-V-1982, L. Albert de Escobar et al. 1978 (HUA). CUNDINA-
MARCA: Tocaíma, Chucundá, 450 m, 11-1935, H. García B. 2030 (COL); provincia 
de Bogotá, Tocaíma, 450 m, IX-1845, J. Triana 3845/1 (COL); predios del Jardín 
Botánico de Bogotá "José Celestino Mutis", 2551 m, X-1973, Francisco Sánchez H. 
109 (COL); municipio de Nariño, valle de Apauta y zonas aledañas, 350-450 m, 1-XI-
1986, J.L. Fernández et al. 6978 (COL). GUAJIRA: Cutanamana, 50 m, 15-XI-1953, 
R. Romero C. 4378 (COL); Uribia hacia Maicao, 90 m, 29-111-1962, C. Saravia et al. 
320 (COL). MAGDALENA: Ciénaga, 10 m, 4-III-1950, R. Romero C. 2144 (COL); 
isla de Salamanca, 10-20 m, 25-XI-1966, R. Romero C. 10401 (COL); Santa Marta, 
4 m, 1898-1901, H.H. Smith 1158 (COL); Ciénaga, 10-111-1957, A. Fernández P. 5280 
(COL). 

% 
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7. DEPREA 

Deprea Raf., Sylva tellur.: 57. 1838. 

ETIMOLOGÍA.— Constantin Samuel Rafinesque-Schmaltz (1783-1840) no explícito el origen eti-
mológico del género por él creado. 

ESPECIE TIPO.— Deprea orinocensis (Kunth) Raf. 

Arbustos o subarbustos, con pelos víscidos simples. Hojas membranáce-
as enteras o casi enteras. Inflorescencias axilares formadas por una a muchas 
flores, fasciculadas sobre los tallos, con pedúnculo no evidente y pedicelos 
delgados y largos. Flores pequeñas; cáliz campanulado o ciatiforme, con 
cinco cortos y estrechos dientes, o truncado; en el fruto el cáliz aumenta de 
tamaño cubriéndolo laxamente; la base del cáliz sin evidencia de invagina-
ción. Corola tubular-infundibuliforme, con tubo largo, pentalobado. Estam-
bres en número de cinco, iguales entre si; filamentos largos, siempre de 
mayor longitud que las anteras (incluido el segmento adnato), insertos cerca 
del ápice del tubo corolino; anteras dorsifijas, oblongas, tecas no confluentes 
en el ápice; dehiscencia longitudinal; anteras ligeramente exsertas. Fruto en 
baya, encerrado ampliamente por un cáliz acrescente. 

HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA.—Las plantas pertenecientes 
a este género son propias de los trópicos americanos, habitan en México, 
América Central, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Para 
Colombia se registran tres especies distribuidas en los pisos térmicos frío, 

subpáramo y páramo; en alturas comprendidas entre los 2000-3510 metros 
sobre el nivel del mar. 

BIBLIOGRAFÍA 
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7.1. DEPREA GRANULOSA 

LÁMINA XLVI (1596) 

Deprea granulosa (Miers) A.T. Hunz. & Barboza, Bol. Soc. Argent. Bot. 26(1-2): 104. 1989. 

ETIMOLOGIA.— 

SINONIMIA.— 

TIPO.— 

El epíteto específico proviene del vocablo latino granulosus, -a, -um = granulo-
so; en alusión a la presencia de gránulos en la superficie foliar de las plantas de 
esta especie. 

Hebecladus granulosus Miers in Hook., London J. Bot. 7: 352. 1848. 
Athenaea bitteriana Werderm. in Diels, Beitr. Veg. Ecuador: 130. 1937. 
Withania bitteriana (Werderm.) Benítez, Revista Fac. Agron. Maracay 7(3): 47. 
1974. 

"Nova Grenada v.s. in herb. Hook. (Goudot, locis frigidis inter Ibague et Carta-
go)" (holotypus: Goudot s.n., K ; isotypus: 1844, FI). 

Plantas semiarbustivas o arbustivas, de hasta de 2 metros de altura; tallos 
flexuosos, dicótomos, angulados, con pubescencia morado-tomentosa, tere-
tes, débiles, con pubescencia no glandular en tallos y hojas jóvenes, pilosi-
dad blanquecina. Hojas solitarias, enteras, ovado-lanceolados u ovadas, fur-
furáceas, glanduloso-aspérulas, las más jóvenes hirtas, con pelos articulados, 
pilosas por el envés, de 5-9 cm de longitud y 2,5-5 cm de anchura, apical-
mente acuminadas, base obtusa o cuneada, venación penninervada, con cinco 
a siete nervios primarios situados a ambos lados del nervio medio en forma 
arqueada y ascendentemente, ambas caras pubérulas pero con pelos más den-
sos sobre las venas principales en el envés de las hojas; pecíolos delgados, de 
8-20 mm de longitud. Inflorescencias en cimas paucifloras, geminadas o de 
tres flores, terminales o en pedúnculos rudimentarios de no más de 2,1 mm 
de longitud, axilares; pedicelos de ca. de 9-15 mm de longitud, pubérulos. 
Flores pediceladas, un poco péndulas, con cálices cupuliformes, pequeños, 
de 4,2 mm de longitud, verde-oscuros, con pelos glandulares elongados; 
lóbulos pequeños y estrechos, triangulares, ca. 0,3-0,4 mm de longitud. 
Corola purpúreo-violácea, tubular-infundibuliforme, de 8-10 mm de longi-
tud, con tricomas glandulares externos, cinco lóbulos de 2-3 mm de longitud 
y estrechamente triangulares; tubo corolino de ca. 4-5 mm de longitud, un 
poco expandido hacia arriba, de ca. 3 mm de ancho, interiormente glabro o 
con muy escasos tricomas. Estambres en número de cinco, con filamentos 
insertos en un tercio de la longitud del tubo corolino, delgados y glabros, 
inclusos; anteras oblongas, 1-2 mm de longitud, los filamentos estaminales 
superan en dos a tres veces y media la longitud de las anteras. Ovario globo-
so-cónico, glabro; estigma capitado; estilo rollizo. Frutos en bayas globosas, 
de 7-14 mm de espesor, amarillo-anaranjado cuando están inmaduros, cubier-
tos por un cáliz acrescente que envuelve el fruto por completo, quedando una 
pequeña abertura en el ápice, decanervado, en su totalidad pubescente, verde 
blancuzco; pericarpio con numerosos esclerosomas; semillas comprimidas, 
faviformes; embrión encorvado. 

HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA.—Las plantas de esta espe-
cie se extienden por los Andes de Colombia, noroeste de Venezuela y cen-
tro de Ecuador. En Colombia, la especie es propia de zonas de clima frío 
y páramo, en bosques nublados de altura, de los Departamentos de Antio-
quia, Boyacá, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Norte de Santander, Putu-
mayo, Quindio, Santander y Tolima; en alturas comprendidas entre los 
2000-3510 metros sobre el nivel del mar. 

ICONOGRAFÍA MUTISIANA.—Deprea granulosa (Miers) A.T. Hunz. & 
Barboza está representada, en la colección iconográfica de la Real Expe-
dición, por el dibujo número 1596, una policromía debida a Antonio 
Barrionuevo, quien firmó el dibujo al dorso, en el extremo inferior 
izquierdo, en tinta roja: "Barrionuebo"; en el anverso, una mano anónima, 
a lápiz, dejó anotado "Atropa ?", quizás la misma que escribiera "Physa-
lis ?" en el extremo superior del dibujo; JJ. Triana identificó el dibujo 
como "Withania", y así lo dejó indicado con su lápiz característico; R. 
Castillo anotó, a lápiz, "Deprea glabra (Standley) A.T. Hunziker". 

EJEMPLARES REPRESENTATIVOS.—Sin localidad precisa: Mutis 1996 
(MA-MUT, COL), Mutis 3565 (MA-MUT); Mutis 3652 (MA-MUT, US). 

ANTIOQUIA: municipio de Medellín, cerro del Padre Amaya, 8,4 km de la vía 
Medellín-Santa Fe de Antioquia, 2770 m, 30-111-1987, J. Zarucchi 5157 (HUA, MO); 
municipio de Urrao, páramo de Frontino, El Río, 3115 m, 10-X-1984, R. Londoño et 
al. 369 (MO). BOYACÁ: municipio de Ramiriquí, Cordillera Oriental, camino hacia 
la Laguna Negra, 2950 m, 12-X-1965, Huertas & Camargo 6244 (COL); Cordillera 
Oriental, hoya del río Cusiana, abajo de Vadohondo, km 302, sitio La Sabana, 2000 
m, 24/28-XI-1954, J.M. Idrobo et al. 1600 (COL). CALDAS: Chaquiro, páramo de 
Santa Rosa, trayecto sur del descenso de Chaquiro, río San Eugenio, arriba de Santa 
Rosa de Cabal, 2805 m, 28-X-1944, St. John 20838 (US); arriba de Salento, entre 
Romerales y Salento, 3000 m, 30-IX-1948; J.G. Hawkes 437 (US); Cordillera Central, 
Pinares, arriba de Salento, 2700-2900 m, 2/10-VIII-1922, Pennell 9342 (NY, US, GH). 
CAUCA: macizo colombiano, páramo de Las Papas, entre El Boquerón y La Hoyola, 
camino San Agustín-Valencia, 3200-3510 m, 7/27-IX-1958, J.M. Idrobo et al. 3076 
(COL). CUNDINAMARCA: Cordillera Oriental, vertiente occidental, cuesta de Fusa-
gasugá, 2540 m, 18-11-1940, J. Cuatrecasas 8030 (COL); Bogotá, Goudot s/n. (K); El 
Peñón, sudeste de Sibaté, 2600-2800 m, 29-X-1917, F.W. Pennell 2668 (K, GH, US); 
San Miguel a Aguabonita, 2200-2800 m, 20/25-IV-1946, J.M. Duque J. et al. 3346 
(COL); carretera Fusagasugá-Sibaté, 2500 m, 22-V-1949,0. Haught 6459 (COL, US); 
camino de Herradura entre San Miguel y La Aguadita, páramo, 2000-3000 m, 21-V-
1942, G. Gutiérrez 304 (COL, GH); entre Anolaima y Cachipai, 2600-2700 m, 5-X-
1940, H. García B. 8984 (COL); Bojacá, vereda de San Antonio, La Merced, próximo 
a carretera Mosquera-Tena, 2500-2700 m, 25-X-1964, G. Lozano C. et al. 180 (COL); 
suroeste de Bogotá, sobre carretera Sibaté-San Miguel, km 33-34, 2700 m, 29-IV-
1972, A.S. Barclay et al. 3365 (US, COL); arriba de Fusagasugá, 2100-2400 m, 7-
VIII-1939, E. Pérez A. et al. 6605 (US, COL). NORTE DE SANTANDER: carretera 
de Pamplona a Toledo, cruzando el límite entre río La Teja y río Mesme, 2800-3000 
m, 27/28-11-1927, E.P Killip et al. 19925 (GH, US). PUTUMAYO: entre Santiago y 
Quilinsallaco, 2800 m, 10-IX-1973, Palacios & Idrobo 3818 (COL). QUINDIO: Quin-
dio, 2500 m, 1918, Dawe 780 (NY, K, US); Amarguras, a lo largo del trayecto Rome-
rales y Salento, finca El Placer, 3000 m, 30-IX-1948, J.G. Hawkes 437 (US). SAN-
TANDER: Buvarasicu, 28-XII-1872, Kalbreyer 874 (K). TOLIMA: Aguadita, 
27-1-1938, Laureano s/n (US). 
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8. DUN ALI A 

Dunalia H.B.K., Nov. gen. sp. 3: 55. 1818 [non Dunalia R. Br., nec non Dunalia Spreng.] 

ETIMOLOGIA.— 

SINONIMIA.— 

Género dedicado al botánico francés Michel Felix Dunal (1789-1856), autor de 
una Histoire naturelle, médicale et économique des Solanum... (París, 1813) y 
responsable del contenido de la familia Solanaceae Juss. en el Prodromus syste-
matis naturalis regni vegetabilis... (13: 1-690. 1852), que dirigiera Augustin 
Pyramus de Candolle. 

Dierbachia Spreng., Syst. veg. 1: 512. 1825. 
Huanuca Raf., Sylva tellur.: 54. 1838. 
Lycioplesium Miers in Hook., London J. Bot. 4: 330. 1845 [pro parte]. 

ESPECIE TIPO.— Dunalia solanacea H.B.K. 

Plantas inermes o espinescentes, arbustivas o arbóreas, tomentoso-estre-
lladas, con tallos rollizos; hojas alternas, geminadas o fasciculadas, peciola-
das, simples, enteras y membranáceas. Flores actinomorfas, pequeñas, con 
pedicelos no articulados, axilar-laterales, agrupadas en densos fascículos 
(glomérulos) o cimas contraídas, de pocas flores, geminadas o solitarias. 
Cáliz cupulado-urceolado, submembranáceo, truncado, pentadentado o cor-
tamente pentalobado, persistente, poco o nada acrescente; prefloración indu-
plicado-valvar. Corola tubular o infundibuliforme, con tubo largo subcilín-
drico; limbo pentahendido o con cinco lóbulos cortos, plegados; prefloración 
induplicada, basalmente plegada; color amarillo, verde-amarillento, anaran-
jado, azul-violáceo o morado. Androceo formado por cinco estambres igua-
les o desiguales entre si, levemente exsertos; filamentos estaminales filifor-
mes, adnatos, sobrepasando la base del tubo corolino, llevan en la porción 
adnata una lacinia o proyección membranosa conspicua a cada lado; anteras 
libres, no conniventes, basifijas, oblongas, erectas, biloculares, dehiscentes 
longitudinalmente. Disco hipógino inconspicuo. Gineceo formado por un 
ovario bicarpelar, bilocular, ovado, carnoso, multiovular; estilo filiforme, 

simple, exserto; estigma pequeño, clavado, capitado, emarginado o bilamela-
do. Fruto bacciforme, bilocular, envuelto por el cáliz, un poco acrescente; 
semillas numerosas, comprimidas, reniformes o lenticulares; embrión anular, 
muy comprimido. 

HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA.—Género propio de Améri-
ca del Sur, con cerca de seis especies; se distribuye por la cordillera de 
los Andes, desde Colombia hasta la Argentina. Para Colombia se registra 
una especie que crece en los pisos térmicos templado, frío, subpáramo y 
páramo; en alturas comprendidas entre los 1300-3600 metros sobre el 
nivel del mar. 

BIBLIOGRAFIA 

HUNZIKER, A.T. 
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8.1. DUN ALI A SOL AN ACE A 

LÁMINAS XLVII, XLVIII, XLIX, L (1618, 1618a, 1619, 1619a) 

Dunalia solanacea H.B.K., Nov. gen. sp. 3: 56 [tab. 194]. 1818. 

ETIMOLOGIA.— 

SINONIMIA.— 

TIPO.— 

El restrictivo específico alude a la familia en la que se integra este género (Sola-
naceae Juss.). 

Dierbachia solanacea (H.B.K.) Spreng., Syst. veg. 1: 676. 1825. 
Dunalia ferruginea Sodiro & Dammer, Bot. Jahrb. Syst. 36: 384. 1905. 
Dunalia Trianaei Dammer, Bot. Jahrb. Syst. 50(2-3): 53. 1913. 

Colombia: "Crescit in crepidinibus umbrosis Regni Novo-Granatensis, prope 
Fusagasuga et Hato [sie] del Quemado, alt. 800 hex." 

Arbustos de 2-5 metros de altura, con ramas teretes, un poco sinuosas y 
denso indumento de pelos dendroides; ramillas jóvenes flocoso-tomentosas. 
Hojas alternas, pecioladas, ovado-oblongas, acuminadas, con bases redonde-
adas y desiguales; hojas completamente enteras o rudimentarias con márge-
nes sinuoso-desigual; reticulado-venosas, nervio medio y venas primarias 
prominentes por el envés; membranáceas, glabras y verdes por la haz, con 
pelos estrellados, flocoso-tomentosos y blancuzcos por el envés, ca. 25 cm 
de longitud y 10 cm de ancho; pecíolos de 31,5 mm de longitud, flocoso-
tomentosos, blanquecinos. Cimas multifloras (con veinte a treinta flores), 
extra-axilares, sésiles; flores amarillas o amarillo-anaranjadas, pedunculadas, 
de 12,6-14,7 mm de longitud, erectas; pedúnculos de 12,6-18,9 mm de lon-
gitud, blanco-tomentosos. Cáliz urceolado, pentadentado, blanco-tomentoso, 
con dientes agudos. Corola hipocrateriforme, verde-amarillenta o amarillo-
anaranjada, de 13-20 mm de longitud, piloso-estrellada, blanco-tomentosa; 
tubo corolino cilindrico, superando en una quinta o una sexta parte la longi-
tud del cáliz; limbo plegado y pentadividido; lacinias ovadas, agudas, con 
nervios rudimentarios. Estambres en número de cinco, exsertos o inclusos, 
con presencia de una membrana lateral a cada lado de los filamentos; fila-
mentos divididos en tres secciones, la parte de abajo membranácea, glabra, 
con lacinias capiláceas; la intermedia un poco alargada; anteras oblongas, 
erectas, obtusas, biloculares, de 0,8-1,5 mm de longitud cuando los estambres 
se presentan inclusos, y de 2-3,2 mm cuando los estambres son exsertos; 
dehiscencia lateral-longitudinal. Ovario ovado, glabro; estilo filiforme, 
exserto, glabro; estigma subeapitado, emarginado, glabro. Fruto en baya, glo-
boso, con cáliz persistente, soportado por la base, cuando madura es de color 
morado oscuro, bilocular, con lóculos polispermos; semillas reniformes, 
comprimidas y tersas. 

HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA.—Dunalia solanacea H.B.K 
se extiende por los Andes de Colombia y Ecuador. En Colombia la espe-
cie es propia de zonas con clima templado, frío, subpáramo y páramo de 
los Departamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas, Cauca, Cundinamarca, 
Huila, Putumayo, Quindio, Risaralda, Santander, Tolima y Valle; en altu-
ras comprendidas entre los 1300-3600 metros sobre el nivel del mar. 

NOMBRES VERNÁCULOS.—Las plantas de esta especie son conocidas 
popularmente con los nombres de "misma saúco" (Mexia, in sched.) y 
"minigua" (Killip & Smith, in sched.). 

ICONOGRAFÍA MUTISIANA.—Dunalia solanacea H.B.K está representa-
da, en la colección iconográfica de la Real Expedición, por cuatro dibujos, 
organizados en dos bloques: el dibujo policromo catalogado con el núme-
ro 1618 y su copia en tinta negra (1618a); y la policromía 1619 y su copia 
en tinta negra (1619a); todos ellos anónimos. Aparentemente se pensó en 
representar dos especies diferentes, en uno de los bloques aparece la flor 
con los estambres exsertos y, en el otro, con los estambres inclusos; pero, 
en realidad, todos se refieren al mismo taxon. A él pertenece también la 
anatomía catalogada con el número M-0026. El dibujo 1618 lleva un rótu-
lo, "Cestrum", elaborado, en tinta negra, por un amanuense de la Expedi-
ción; fue determinado por J.J. Triana como "Dunalia" y, por R. Castillo, 

como "Dunalia solanacea Humboldt, Bonpland et Kunth", ambos dejaron 
constancia de sus determinaciones a lápiz; la copia monocroma de este 
dibujo (1618a) fue determinada, a lápiz, por J.J. Triana, como "Dunalia", 
R. Castillo completó la determinación anotando, a lápiz, "Dunalia solana-
cea Humboldt, Bonpland et Kunth". El dibujo 1619 fue roturado, en tinta 
negra, por un amanuense de la Expedición, como "Cestrum", J.J. Triana 
rectificó a "Dunalia", dejándolo anotado a lápiz, y R. Castillo completó la 
determinación a "Dunalia Trianei Dammer ex Char."; su copia monocro-
ma (1619a) lleva las mismas anotaciones de J.J. Triana y R. Castillo. La 
anatomía fue determinada, a lápiz, por R. Castillo, como "Dunalia Trianei 
Dammer ex Char." 

EJEMPLARES REPRESENTATIVOS.—Sin indicación de localidad: Mutis 
1974 (MA-MUT, US), Mutis 1999 (MA-MUT, US), Mutis 4122 (MA-
MUT, US). 

ANTIOQUIA: El Boquerón, 2680 m, VI-1935, hno. Daniel 1384 (COL); munici-
pio de Medellín, corregimiento San Cristóbal, carretera Medellín-Santa Fé de Antio-
quia, 2 km por la carretera al cerro del Padre Amaya, 2400 m, 17-V-1990, F.J. Roldán 
1409 (COL, MEDEL); municipio de Jardín, carretera Jardín-Riosucio, km 15, alto de 
Ventanas, 2900 m, 26-1-1990, F.J. Roldán 1370 (COL); municipio de Jardín, carrete-
ra Jardín-Riosucio, sitio Ventanas, 2900 m, 29-VI-1987, O. Marulanda et al. 483 
(HUA); Támesis, 1-II-1928, R.A. Toro 978 (MEDEL); La Ceja, 10-111-1876, André 
s/n. (K). BOYACÁ: municipio de Ramiriquí, camino hacia la Laguna Negra, 2800 m, 
12-X-1965, G. Huertas et al. 6256 (COL). CALDAS: cerca al límite Caldas-Tolima, 
sobre carretera de Manizales-Honda, 46 millas al oeste de Honda, 2896 m, 2-VI-1974, 
T. Plowman et al. 3752 (COL); margen del río Otún, "El Bosque", 3200 m, M. Ospi-
na H. s/n. (COL); Pinares, 2/10-VIII-1922, Pennell 9323 (NY); Manizales, 2153 m, I-
1948, C. Sandeman 5689 (K). CAUCA: margen izquierdo del río Páez, carretera Toez-
Tacueyó, 2580 m, 18-IX-1980, O. Rangel 2603 (COL); Silvia, Guambia. 2800 m, 
VIII-1948, S. Yepes A. 3111 (COL); Peletará-Calaguala, 17-V-1922, Pennell 7091 
(GH); Puracé, 11/13-VI-1922, Pennell et al. 6670 (GH, NY). CUNDINAMARCA: al 
oeste de Bogotá, sobre carretera a El Colegio, ca. 1,5 km al oeste del Salto de Tequen-
dama, entre km 8-9, 2400 m, ll-IV-1972, A.S. Barclay et al. 3301 (COL); Salto de 
Tequendama, 2500 m, l-X-1938, J. Cuatrecasas 87 (COL); Salto de Tequendama, 
alrededores, 2400-2550, 28-VII-1941, H. García B. 8555 (COL); Facatativá a Sasai-
ma, región de Gualivá, río Gualivá, 2300-2900 m, 1-IX-1954, H. García B. 15270 
(COL); Cordillera Oriental, vertiente occidental, carretera de Anolaima, arriba de La 
Florida, 2700 m, 3-XI-1941, R. Jaramillo M. 169 (COL); municipio de Chipaque, 
entre el páramo y el pueblo, 2800 m, 25-IX-1941, G. Gutiérrez 41 (MEDEL); El 
Boquerón, IV-1935, hno. Daniel 1384 (MEDEL). HUILA: municipio de La Plata, 
vereda Agua Bonita, finca Merenberg, 2200-2300 m, 20-VII-1975, S. Díaz P. 705 
(COL); municipio de La Plata, vereda Arrabal, 2380 m, l-X-1984, G. Lozano C. et al 
4397 (COL); cueva de Los Guacharos, cerca al curso del río Suaza, 2072 m, 18-VIII-
1944, E.L. Little jr. 8502 (COL); hacienda Balsillas, Meta a El Cedral, 2743 m, 16-
VI-1944, E.L. Little jr. 8031 (COL). PUTUMAYO: valle de Sibundoy, 3 km al nores-
te de Sibundoy, 2475 m, 21-11-1963, M.L. Bristol 556 (COL); corregimiento El 
Encano, laguna de La Cocha, páramo El Tábano, 3300 m, 10/11-VIII-1939, H. García 
B. 07789 (COL); valle de Sibundoy, 3 km al este de San Francisco, 2400 m, 21-VI-
1963, M.L. Bristol 1132 (COL); carretera entre la laguna de La Cocha y el páramo de 
El Tábano, 2800-3300 m, l-VI-1946, R.E. Schultes et al. 7837 (COL); carretera de 
San Francisco a Mocoa, km 92 de Pasto, sitio Los Monos, 2194 m, 30-X-1974, T. 
Plowman et al. 4324 (COL); valle de Sibundoy, ca. 10 km de San Francisco, Gabriel 
Gutiérrez et al. 5 (MEDEL). QUINDIO: Cordillera Central, municipio de Salento, 
veredas El Pedrero y La Línea, 2900-3300 m, 27/28-VI-1979, L.A. Camargo G. 7139 
(COL); municipio de Salento, Reserva Forestal Navarco, 2800 m, 18-IV-1989, G. 
Arbeláez S. et al. 2930 (COL). RISARALDA: municipio de Pereira, Parque Regional 
Ucumarí, vereda Pastora, camino La Pastora a la laguna del Otún, Peña Bonita, 2450-
2650 m, 22-VII-1989, M.P. Galeano 80 (COL); Santa Rosa de Cabal, cerca a terma-
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2100 m 18-V-1989, U.M. Wijninga 482 (COL). SANTANDER: vecindades de 
1CS' 2600 m 1/11-II-1927, E.P. Killip et al. 18958 (COL, GH); municipio de Lan-
C h a r t a 'carretera del Carare, cerca al pueblo, 1300 m, 21-VII-1941, R. Jaramillo M. 

yT(COL) TOLIMA: Nevado del Tolima, 3200 m, 8-X-1975, S. López P. 3897 

(COL); El Libano a Murillo (km 11-22 de la carretera), alto de Peñones, 2200-2950 
m, 20-VII-1947, H. García B. 12277 (COL); Rosalito, 17-XII-1917, Pennell 3130 
(NY). VALLE: alto de Pan de Azúcar, 3600 m, 15-XI/6-XII-1979, J. van Rooden et 
al. 486 (COL). 

Dunalia solanacea H.B.K. (M-0026) 
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Dunalia solanacea H.B.K. Iconografía Mutisiana: 1618a 
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Dunalia solanacea H.B.K. Iconografía Mutisiana: 1619a 
Real Jará. Bot., Madrid 
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9. JALTOMATA 
Jaltomata Schlechtend., Index sem. hort. hai.: 7. 1838 

ETIMOLOGIA.— 

SINONIMIA.-

Posiblemente el nombre se conformara con el prefijo "Jal", alusivo al Hortus 
Academia Halensis, donde creció el ejemplar sobre el que la planta fue descrita 
por vez primera, y el vocablo "tomata", forma latinizada femenina de tomate, por 
comparación con los frutos de Lycopersicon esculentum Mili.; también es posi-
ble que el nombre del género derive de un vernáculo. 
Saracha Ruiz & Pav., Fl. peruv. prodr.: 31 [tab. 34]. 1794 [pro parte]. 
Jaltonia Steud., Nomencl. bot. [ed. 2]: 1. 1841 [nom. superfl.] 

ESPECIE TIPO.— Jaltomata edulis Schlechtend. 

Plantas inermes, herbáceas o subleñosas, erectas o procumbentes, de 
tallos rollizos. Hojas geminadas, pecioladas, simples, enteras y membranáce-
as. Flores actinomorfas, pequeñas, pediceladas o subsésiles; pedicelos no 
articulados, axilares o laterales; flores solitarias o en fascículos umbelifor-
mes. Cáliz rotáceo-campanulado, pentalobado, persistente, acrescente o no, 
de consistencia membranácea; prefloración valvar. Corola rotácea, rotáceo-
campanulada o tubular; tubo, por lo general, corto, con el limbo plegado, 
pentalobado; prefloración valvar; corola de color amarillo o blanco. Andro-
ceo formado por cinco estambres iguales entre si, exsertos; filamentos esta-
minales adnatos al fondo del tubo corolino; anteras libres, no conniventes, 
introrsas, suboblongas, emarginadas o cordiformes, más cortas que los fila-
mentos, ventrifijas; dehiscencia longitudinal. Disco hipógino, anular. Gine-
ceo formado por un ovario bicarpelar, bilocular, con numerosos óvulos; esti-
lo engrosado hacia el ápice, exserto; estigma emarginado, cortamente 
bilamelado, claviforme o capitado. Fruto bacciforme, envuelto o no por el 
cáliz; semillas numerosas, pequeñas, comprimidas, suborbicular-reniformes, 
con episperma faviforme; embrión incurvado. 

HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA.—El género Jaltomata Sch-
lechtend. cuenta con cerca de quince especies, distribuidas desde el sudo-
este de Norteamérica hasta Suramérica y las Indias Occidentales. Se regis-
tran para Colombia tres especies propias de los pisos térmicos templado, 
frío y de la parte alta del piso térmico cálido. 

BIBLIOGRAFÍA 
GENTRY, J.L. jr. 

1973. Restoration of the genus Jaltomata (Solanaceae). Phytologia 
27(4): 286-288. 

MIONE, T.; G.J. ANDERSON & M. NEE. 
1993. Jaltomata I: Circumscription, description, and new combinations 

for five South American species (Solaneae, Solanaceae). Britto-
nia 45(2): 138-145. 
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9.1. JALTOMATA GLANDULOSA 

LÁMINA LI (1548) 

Jaltomata glandulosa (Miers) Castillo & R.E. Schult., Rhodora 88: 292. 1986. 

ETIMOLOGIA.— 

SINONIMIA.— 

TIPO.— 

El restrictito específico proviene del término latino glandulosus, -a, -um = glan-
duloso, que tiene glándulas; alusivo a la presencia de glándulas en las hojas de 
las plantas de estas especie. 

Saracha glandulosa Miers, Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 2, 3: 450. 1849. 

Colombia: "In Nova Granada, ad La Peña, Bogotá (Goudot, in hb. Hooker)". 

Plantas glanduloso-pubescentes. Hojas alternas, las floríferas subgemina-
das, oblongas, acuminadas, de 5,7 cm de longitud y 2,5 cm de ancho, desi-
gualmente aserradas, desigualmente gruesas y eroso-denticuladas, tomento-
sas, carnosas, nervios pilosos patentes, margen glanduloso-ciliado, subintegro 
en la parte superior, con pecíolos engrosados y largamente atenuados, de 18,9-
25 mm de longitud; pedúnculo y pedicelos coitos, juntos apenas miden más 
de 6,3 mm de longitud; pedúnculo axilar, bifloro; pedicelos iguales. La flor no 
mide mas de 8,4 mm de diámetro. Cáliz pentafido. Corola pequeña, rotada, 
amarillenta, pubescente por ambos lados, pentalobada, angulosa, lóbulos agu-
dos. Estambres inclusos, de apenas 2,1 mm de longitud, algo más cortos que 
la base campanular de la corola, filamentos cortos, dilatados en la base, pilo-
sos y unidos dentro de un corto anillo adnato, con márgenes cubiertos de cilios 
divergentes; anteras ovales, conniventes, adnatas a un conectivo dorsal peque-
ño y oblongo; dehiscencia por hendiduras longitudinales. 

HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA.—Plantas propias de la parte 
central de la Cordillera Oriental de los Andes de Colombia. Crecen en 
zonas de clima frío, en el Departamento de Cundinamarca, hacia los 
2500 metros sobre el nivel del mar. 

NOMBRES VERNÁCULOS.—A estas plantas se las conocen, popularmen-
te, con el nombre de "uchuba negra". 

ICONOGRAFÍA MUTISIANA.—Jaltomata glandulosa (Miers) Castillo & 
R.E. Schult. está representada, en la colección iconográfica de la Real 
Expedición, por el dibujo 1548, monocromo y del que se desconoce su 
autoría. El autor del dibujo representa una planta en la cual, en una de 
las ramas, aparece una flor con la corola rotada y los estambres conni-
ventes, caracteres que corresponden a ejemplares del género Solanum 
L.; pero, en la parte inferior, dibuja una anatomía de la flor en la que 
aparece una corola estrellada y estambres libres, no conniventes y con 
anteras pequeñas, caracteres que corresponden a plantas propias del 
género Jaltomata Schlechtend.; en conjunto, el dibujo recuerda, incluso 
por la parte vegetativa, a plantas de este género. J.J. Triana dejó anota-
da, a lápiz, su determinación: "Saracha"; R. Castillo, también a lápiz, es-
cribió "Jaltomata". 

EJEMPLARES REPRESENTATIVOS.—Sin indicación de localidad: Mutis 
1960 (MA-MUT), Mutis 3560 (MA-MUT). 

CUNDINAMARCA: provincia de Bogotá, Salto de Tequendama, 2500 m, VII-
1855, J. Triana 3855/1 (COL); Salto de Tequendama, 22-VII-1949, O. Haught 6533 
(US); Nueva Granada, Bogotá y el Salto, 2500 m, 1851-1857, J. Triana s/n. (NY); 
Cordillera Oriental, western slopes, 20 km del río Bogotá, vía Salto de Tequendama, 
carretera a El Colegio, 2470 m, 13-1-1976, J.L. Luteyn et al. 2470 (COL). 
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9.2. JALTOMATA VESTITA 

LÁMINAS LII, LUI (1547, 1547a) 

Jaltomata vestita (Miers) Castillo & R.E. Schult., Rhodora 88: 292. 1986. 

ETIMOLOGÍA.— 

SINONIMIA.— 

TIPO.— 

El epíteto específico deriva del vocablo latino vestitus, -a, -um = vestido; en refe-
rencia al indumento tomentoso que las plantas de esta especie presentan en hojas 
y tallos, así como por la vellosidad suave de pecíolos, pedúnculos, pedicelos, etc. 

Saracha vestita Miers, Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 2, 3: 449. 1849. 

Colombia: "Habitat in Colombia (Hartweg, 1292, in hb. Hooker)" 

Tallos poco más o menos subfruticosos, suavemente tomentoso-erizados 
o hirsutos. Hojas oblongas, de 3,8 cm de longitud y 2 cm de anchura, ápices 
atenuado-acuminados, bases obtusas, márgenes eroso-denticulados, hojas 
tomentosas por la haz y el envés, cortamente pecioladas; pecíolos de 8,4-
10,5 mm de longitud, con pelos pedunculados, patentes, articulados, amari-
llos, seríceos y densos; pedúnculos muy suaves, sedosos, con pedicelos de 
apenas 12,5 mm de largo, axilares, bifloros. Cáliz piloso, pentadentado, de 
9,5 mm de diámetro, acrescente en la fructificación hasta un diámetro de 
19 mm. Corola rotada, de apenas 19 mm de longitud, con tres nervios para-
lelos extendidos desde el ápice de cada segmento a la base, pentangulosa, margen 
externo pubescente. Estambres pilosos. Bayas pisiformes, soportadas o sub-
tendidas por cálices subacrescentes rotados, de 6,3 mm a 8,4 mm de diámetro. 

HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA.—Las plantas de esta espe-
cie son propias de las partes altas de los Andes de Colombia y Ecuador. 
En Colombia la especie crece en lugares de clima frío. 

NOMBRES VERNÁCULOS.—A estas plantas se las conoce, de manera 
popular, con el nombre de "uchuba negra". 

ICONOGRAFÍA MUTISIANA.—Jaltomata vestita (Miers) Castillo & R.E. 
Schult. está representada, en la colección iconográfica de la Real Expedi-
ción, por dos dibujos, ambos anónimos: el número 1547, una policromía, 
y el número 1547a, réplica del anterior, elaborado en tinta negra; ambos 
fueron determinados, a lápiz, por JJ. Triana, como "Saracha"; R. Castillo 
señaló, a lápiz, en la iconografía coloreada (1547) su pertenencia al géne-
ro "Jaltomata". 

EJEMPLARES REPRESENTATIVOS.— 

COLOMBIA: Hartweg 1292 in hb. Hooker. Ejemplares estudiados del ECUA-
DOR: provincia de Pichincha, vecindades de Quito, Gualupo, 2700 m, Erik Asplund 
6274 (US); provincia del Carchi, cerca a Angel, 3200-3300 m, 6/7-VII-1935, Yves 
Mexia 7550 (US). 
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9.3. JALTOMATA VIRIDIFLORA 
LÁMINAS LIV, LV (1597,1598) 

Jaltomata viridiflora (H.B.K.) M. Nee & Mione, Brittonia 45(2): 141. 1993. 

ETIMOLOGIA.— 

SINONIMIA.— 

TIPO.— 

El epíteto específico deriva de los vocablos latinos viridis, -e = verde, verdoso, 
y fi os, -oris = flor; en referencia al color, verdoso, de las flores de las plantas de 
esta especie. 
Atropa viridiflora H.B.K., Nov. gen. sp. 3: 11 [tab. 196]. 1818. 
Hebecladus viridiflorus (H.B.K.) Miers in Hook., London. J. Bot. 4: 321. 1845. 
Hebecladus lanceolatus Miers in Hook., London J. Bot. 4: 323. 1845. 
Hebecladus mollis Miers in Hook., London J. Bot. 7: 352. 1848. 

Colombia: "Crescit in convalli Guaitarensi, inter urbem Pasto et Chilanquer, alt. 
850 hex. (Regno Novo-Granat.)" (holotipo: Humboldt & Bonpland 2175, P; iso-
tipo: B [destruido -reproducción fotográfica en F (2531), GH y NY-]). 

Tallos fruticosos, volubles. Hojas geminadas, elíptico-ovadas, subacumi-
nadas, enteras, de ca. 7,54 cm de longitud y ca. 3,17 cm de ancho; base con 
pecíolos decurrentes; pecíolos de ca. 1,27 cm de longitud, con pelos hirsutos, 
principalmente por debajo; pedúnculos bifloros. Flores péndulas. Cáliz algo 
pentagonal, profundamente hendido hacia el interior, con cinco segmentos 
triangulares verdes, márgenes ciliados. Corola generalmente de color verde 
pálida y menos frecuente blanca o amarillo-pálida, ligeramente pubescente, 
base provista -en su parte externa- de cinco tubérculos. Estambres con fila-
mentos completamente libres, con una corta dilatación triangular hacia la 
base, ciliados en la base, delgados y totalmente glabros hacia la parte superior; 
anteras cordadas en la base y apiculadas en el ápice. 

HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA.—Las plantas de esta espe-
cie crecen en las partes altas del norte de los Andes, desde el occidente de 
Venezuela hasta el Perú. En Colombia son propias de zonas con climas 
medio, frío, subpáramo y páramo, de los Departamentos de Antioquia, 
Boyacá, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Nariño Putumayo, Risaralda y 
Santander; en alturas comprendidas entre los 1000-3600 metros sobre el 
nivel del mar. 

NOMBRES VERNÁCULOS.—Jaltomata viridiflora (H.B.K.) M. Nee & 
Mione es conocida, popularmente, con el nombre común de "uchuva blanca". 

ICONOGRAFÍA MUTISIANA.—La especie está representada, en la colec-
ción iconográfica de la Real Expedición, por dos dibujos, ambos policro-
mos y anónimos, catalogados con los números 1597 y 1598. El dibujo 
1597 lleva, a lápiz, la anotación "Atropa Belladonna" de mano ignota; J.J. 
Triana escribió, a lápiz, "Hebecladus viridicladus", y R. Castillo, confirmó 

esta opinión al escribir, también a lápiz, "Hebecladus viridiflorus (H.B.K.) 
Miers". El dibujo 1598 lleva anotaciones similares: "Atropa belladonna" 
de mano desconocida, "Hebecladus" de J.J Triana y "Hebecladus lanceo-
latus Miers" de letra de R. Castillo, todas ellas a lápiz. 

EJEMPLARES REPRESENTATIVOS.—Sin indicación de localidad: Mutis 
1972 (MA-MUT, US, COL), Mutis 4936 (MA-MUT). 

ANTIOQUIA: municipio de Jardín, alto de Ventanas, 15 km al sur-oeste de Jar-
dín, en la vía a Riosucio, 2400-2800 m, 9-VI-1987, R. Callejas et al. 3917 (HUA); 
entre La Cascada y el alto del Gallinazo, 27-IV-1987, L.A. de Escobar et al. 7589 
(HUA); municipio de Cocorná, vereda La Piñuela, carretera a San Francisco, 1000-
1500 m, 3-VI-1991, D.A. Giraldo C. 249 (HUA). BOYACÁ: hacienda Ritacuba, 
3600 m, P.J. Grubb et al. 244 (K, US). CALDAS: pinares atrás del Hospital de Pen-
silvania, Pensilvania, 2300 m, 10-VII-1982, L.A. de Escobar et al. 2087 (HUA); carre-
tera entre Manizales y el Nevado del Ruiz por la Enea, 2550 m, 7-IV-1984, L.A. de 
Escobar et al. 4107 (HUA). CAUCA: cerro de Munchique, vertiente oeste en la hoya 
del río Tambito, 2000-2500 m, 16-VIII-1939, E. Pérez A. et al. 6199 (US); arriba de 
Salento, camino a Romerales, Amarguras, finca Santa Inés, 3200 m, J.G. Hawkes 422 
(K). CUNDINAMARCA: Faca, alto de la Peña Negra, 2810-2820 m, 29-V-1941, H. 
García B. et al. 10402 (US); arriba de Fusagasugá, 2100-2400 m, 7-VIII-1939, E. 
Pérez A. et al. 6614 (US); Tequendama, 11-IX-1949, O. Haught 6605 (US); carretera 
de San Miguel a La Aguadita, 2680 m, 30-IV-1944, E.P. Killip 38098 (US). NARIÑO: 
norte al final de la laguna de La Cocha, 2850 m, M.F.R. Fosberg 20426 (NY). PUTU-
MAYO: corregimiento El Encano, laguna de La Cocha, páramo El Tábano, 3300 m, 
10/11-VIII-1939, H. García B. 7787 (MEDEL, US); carretera entre La Cocha y Sibun-
doy, a la entrada del valle de Sibundoy, G. Gutiérrez et al. 2 (MEDEL); laguna de La 
Cocha, 2-IV-1943, F.R. Fosberg 20426 (US); El Encano, laguna de La Cocha, 11-VIII-
1939, E.K. Balls 7532 (US); valle de Sibundoy, 3 km al norte de San Pedro, 2600 m, 
9-VIII-1963, P.J. Chindoy 185 (GH); valle de Sibundoy, 1 km al sur de Balsayaco, 
2200 m, 20-VIII-1963, M.L. Bristol 1322 (GH). RISARALDA: municipio de Pereira, 
Parque Regional Ucumarí, vereda La Pastora, camino de La Pastora a la laguna del 
Otún, Peña Bonita, 2450-2650 m, 22-VII-1989, M.P. Galeano 68 (COL); Ib., M.P. 
Galeano et al. 481 (COL). SANTANDER: quebrada Pais, al norte de La Baja, 
3200 m, 31-1-1927, E.P. Killip et al. 18764 (US). 

— 44 — 



LÁM. LI 

Jaltomata glandulosa (Miers) Castillo & R.E. Schult, Iconografía Mutisiana: 1548 
Real Jard. Bot., Madrid 

AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA 



LÁM. LH 

Jaltomata vestita (Miers) Castillo & R E. Schult. Iconografía Mutisiana: 1547 
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Jaltomata vestita (Miers) Castillo & R.E. Schult. Iconografía Mutisiana: 1547a 
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Jalternata viridiflora (H.B.K.) M. Nee & Mione Iconografía Mutisiana: 1597 
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10. JUANULLOA 

Juanulloa Ruiz & Pav., Fl. peruv. prodr.: 27 [tab. 4]. 1794 

ETIMOLOGÍA.— 

SINONIMIA.— 

ESPECIE TIPO.— 

Género dedicado, conjuntamente, a los ilustrados españoles Jorge Juan Santa-
cilia (1713-1773) y a Antonio de Ulloa de la Torre-Guiral (1716-1795); ambos 
formaron parte de la expedición al Perú organizada por la Academie des Scien-
ces de París, para medir un arco del meridiano terrestre (1735-1744). 

Ulloa Pers., Syn. pi. 1: 218. 1805. 
Laureria Schlenchtend., Linnaea 8: 513. 1833. 
Portaea Tenore, Atti Congr. Sci. Ital. 7 : 902. 1846. 
Sarcophysa Miers, Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 2, 3: 160. 1849. 
Hydrocalix Triana, Ann. Sci. Nat. [Paris] 4, sér. 9: 43. 1858. 

Juanulloa parasítica Ruiz & Pav. 

Plantas fruticosas, con frecuencia sarmentosas, bejucosas o epífitas tre-
padoras; glabras o estrellado-tomentosas, con tallos rollizos. Hojas alternas, 
pecioladas, ovales u oblongas, simples, enteras, cartáceas, subcoriáceas hasta 
crasiúsculas. Flores actinomorfas, grandes y vistosas, fragantes, con pedice-
los coitos, robustos y distalmente engrosados o nulos, no articulados; flores 
reunidas en inflorescencias bracteoladas, terminales, subterminales o axila-
res, paucifloras (de hasta cuatro flores), en subumbelas, corimbos, racimos o 
cimas. Cáliz tubuloso o campanulado, más o menos hinchado hacia la mitad, 
más corto que la corola, anguloso, persistente, membranáceo hasta coriáceo, 
más o menos engrosado, mucho o poco acrescente, tri- pentadentado o pro-
fundamente hendido hasta la base; base coloreada de rojo anaranjado, rojizo, 
verde purpurino o pardo intenso; prefloración valvar-reduplicada. Corola 
tubular o ventricosa, desde ligeramente mayor que el cáliz hasta el doble que 
éste, más o menos coriácea o crasiúscula, constricta subapicalmente, a menu-
do vellosa, con cinco dientes reflejos; dientes o lóbulos más cortos que el 
tubo corolino; prefloración imbricada; corola amarilla, anaranjada, crema, 
roja, rojo-purpúrea, ocrácea, parda o azul-violácea. Androceo formado por 
cinco estambres iguales entre si, inclusos; filamentos estaminales filiformes 
o complanados, largos o cortos, adnatos, su inserción sobrepasa la base del 
tubo corolino o se produce hacia la mitad de éste; anteras libres, no conni-
ventes, erectas, lineares, elíptico-oblongas, oblongas o linear-sagitadas, 
introrsas, basifijas, dehiscentes por hendiduras longitudinales. Gineceo for-
mado por un ovario bicarpelar, bilocular, adnato basalmente a un disco hipó-

gino anular, craso y lobulado; gineceo multiovular; estilo filiforme, un poco 
o nada exserto; estigma bilobado. Fruto bacciforme, oval, amarillo o anaran-
jado en la madurez, por lo general incluso en el cáliz, de consistencia carno-
sa, muy poco jugoso; semillas numerosas, comprimidas, oblongas o renifor-
mes, diminutamente foveoladas; embrión desde recto hasta profundamente 
incurvado. 

HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA.—Este género comprende 
cerca de diez especies, propias de los bosques lluviosos tropicales, están 
presentes en el sur de México y Centroamérica, extendiéndose a lo largo 
de los Andes hasta Bolivia. Para Colombia se registran cuatro espe-
cies distribuidas en los pisos térmicos cálido, templado, frío, subpáramo 
y páramo; en alturas comprendidas desde el nivel del mar hasta los 
3300 metros. 
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10.1. JUANULLOA MEXICANA 
LÁMINAS LVI, LVII, LVIII (1600, 1600a, 1600c) 

Juanulloa mexicana (Schlechtend.) Miers, Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 2, 4: 188. 1849. 

ETIMOLOGÍA.— El epíteto específico alude a México, lugar donde se halló la planta que sirvió 
para describir esta especie. 

SINONIMIA.— Laureria mexicana Schlechtend., Linnaea 8:513.1833. 
Juanulloa hookeriana Miers, Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 2, 4: 189. 1849. 
Juanulloa panamensis Miers, Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 2, 4: 190. 1849. 
Juanulloa elliptica Dunal in DC., Prodr. 13(1): 530. 1852. 
Juanulloa sargii Donn.-Sm., Bot. Gaz. Crawfordsville 18: 5 [tab. 1]. 1893. 
Juanulloa bicolor Gleason, Phytologia 1: 37. 1933. 

TIPO.— México: "Pr. Hacienda de La Laguna, (leg. Schiede)" [tipo: Schiede 145, P]. 

Plantas trepadoras, arbustivas, de 4-5 metros de altura, hemiepífitas. 
Ramas gruesas, tortuosas, grisáceas, esparcidas; corteza suberificada; ramas 
jóvenes usualmente pubescentes, con vellosidad estrellada y ramificada. 
Hojas, en su mayoría, agrupadas cerca del final de las ramas, algunas veces 
en pares, membranáceas o subcoriáceas, obovadas o elípticas, de 10-20 cm 
de longitud y 3,5-10(-13) cm de anchura, obtusas o agudas, cuneadas en la 
base, esparcidamente pubescentes, con vellosidad ramificada o glabras por la 
haz; densamente vellosas, con vellosidad ramificada o algún tanto glabras 
por el envés; pecíolos de 1-3 cm de longitud. Inflorescencias cimosas, pseu-
doterminales o laterales; pedicelos gruesos, de 1-2 cm de longitud, con pelos 
muy cortos, simples, ramificados y de color ocráceo. Cáliz estrechamente 
campanulado, de 2,5-3 cm de longitud, nervado, de color anaranjado, densa-
mente cubierto con cortos y diminutos pelos ocráceos; rojo por dentro, hen-
dido en la mitad de su longitud o más, los lóbulos son oblongo-lanceolados 
o lanceolados, iguales o desiguales, agudos. Corola roja o anaranjada, de 
4-5 cm de longitud, densamente cubierta con una vellosidad ramificada, muy 
corta, simple y diminuta; los lóbulos de 2-2,5 mm de longitud, obtusos. 
Estambres inclusos o -más raro- ligeramente exsertos; filamentos de 2-2,4 cm 
de longitud, insertos a 4,5-5 mm de la base del tubo, densamente velloso en 
el lugar de inserción; anteras de 11,5-12,5 mm de longitud, apiculadas; esti-
lo incluso, ca. 4 cm de longitud, delgado, aplanado; estigma pequeño, elip-
soide. Fruto en baya, ovoide-globoso, ca. 2 cm de longitud, superado por el 
cáliz; semillas de 4-4,5 mm de longitud, reticulado-foveoladas; embrión un 
poco arqueado. 

HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA.—Las plantas de esta espe-
cie crecen desde México hasta el Ecuador, desde el nivel del mar hasta los 
1700 metros de altura. En Colombia, la especie es propia de climas cálido 
y medio, de los Departamentos de Antioquia, Boyacá, Chocó, Cundina-
marca, Santander y Tolima; en alturas que oscilan desde el nivel del mar 
hasta los 1420 metros de altitud. 

REFERENCIAS DOCUMENTALES.—En el diario de la Expedición Botá-
nica del Nuevo Reino de Granada, que redactara Eloy Valenzuela, quedó 
anotada la descripción de esta especie en castellano (p. 116-117 del 
manuscrito original). La anotación fue realizada el día 2 de septiembre de 
1783: 

"Día segundo: dibujado el caucho de Mariquita. Tiene los pedúnculos al extremo 
de los ramos, de dos a 3 ramos subdivididos en otros a quienes están asidos 3 o más 
pedicelos son gruesos, broncos, deformados con las cicatrices de las flores caídas. 
Cáliz perianto, medio ovado, de 5 caras y 3 lomos o ángulos longitudinales, de otros 
5 rudimentos intermedios a los primeros en la boca corresponden 5 hendiduras: laci-
nias: chicas agudas derechas apegadas a la corola: es largo como 1 pulgada, color de 
llama obscuro y tomentoso de un polvo que se pega en los dedos. Corola tubo largo, 
prismático, de 5 planos, algo encorvados dos veces más largo que el perianto: en la 
boca tiene 5 segmentos chicos, cordados y abiertos o llanos. Su color: amarillo pálido 
y de lo mismo el tomento que lo cubre. Estambres: filamentos 5, derechos, gruesos, 
rollizos, pegados al tubo cerca de su base hasta la que siguen como en rudimento. En 
ella por delante tiene cada uno un mechón de pelos blancos, y parados con los que cie-
rran el tubo sino es para el estilo. Anteras larguchas, un poco delgazadas y aguzadas 
en el ápice biloculares, longitudinalmente hendidas en los loculamentos y en la base: 

(pegados por todo el lomo) adnatas por el lomo al filamento, y más de un tercio de 
estos. Germen superior cónico, parado sobre un nectario de 5 ángulos romos. Estilo 
filiforme, derecho tan alto como los estambres, y la corola. Estigma un poco engrue-
sado y con punta roma: abre en dos hojas / pequeñas, agudas y verdes. Cuando el fruto 
está maduro, se abre el cáliz en 5 partes, descubriendo una caja ovada y pálida que 
antes es verde; bilocular, de dos receptáculos longitudinales, y jugosos adnatos al tabi-
que. Granos larguchos, romos, convexos por un lado: por el otro rectos, filudos y por 
su mitad pegados mediante un punto o pequeño pezón al receptáculo." (Valenzuela: 
212-213). 

En el mismo diario, Eloy Valenzuela anotó el día 8 de octubre de 1783, 
el siguiente texto, en latín, referido a la misma especie que se trata aquí; el 
fragmento se encuentra en las páginas 181-182 del manuscrito original: 

"Día 8: me entretuve en la siguiente descripción del Caucho Mariquitense. Raíz 
... Arbol... tronco ... tallo de los ramos: Caulis: subnitidus, cicatriculis prominentibus 
adspersus, fusco-viridis, versus summitates tomentosus. Folia: alterna, ovalia, obtusa, 
integerrima, crassa, cuadripollicaria et ultra, donata venis remotis, incurvo-paralelis, 
evanescentibus, facie glabriuscula atomis tomentosis sparsa; dorso copiosiori tomen-
to instructo; petiolos habent brevissimos, teretes, tomentosos. Pedunculi: terminales, 
conferti, parvi, tomentosi, 2-3fidi. Pedicel: teretes, colorati, tomentosi. Flores: bipolli-
cares, lutei, calicibus rubro-flabescentibus. Eorum calix perianthum est tubulosum, 
pentagonum, angulis, longitudinalibus prominulis: ore stricto, dehiscente secundum 
ángulos in segmenta 5e. acuta; coriaceum persistens, coloratum, tomentoso-pulveru-
lentum, longitudinis fere policaris. Corola monopetala: tubus prismaticus pentagonus, 
cálice duplo / longior, extus tomentoso-lanatus, ab altero latere vix gibbosus; limbus: 
exiguissimus, laccinis quinqué obtusis, reflexis. Estamina: filamenta 5 valida, antice 
et postice compressa, inde sulcata, aequalia, corollae circa receptaculum affixa, ejus-
que tubum ocluendo, pilis aliquibus ad bassin anteriorem instructa: antherae oblongae, 
obtusae, incumbentes, filamentis 3plo breviores, est ejusdem cum corolla altitudinis. 
Pistili germen minimum acutum. Nectaria e receptáculo parrumper, elevato, ampio, 
quincuangulari; angulis, rotundatis, subrrugosis: Estilus filiformis erectus, suprasesim 
crasiusculus, ad altitudinem antherarum perductus: Estigma bilabiatum, obtusum. 
Pericarpium: Baca exsucca, oblonga, obtusa, bilocularis, glabra, adbassinm subpenta-
gona, quinquesulcata, longitudine cálices plani quinqué pariti: receptaculum: oblon-
gum pulposum, utrinque dissepimento adnatum. Semina plurima, oblonga, obtusa 
subinflexa, dorso crasiusculo, antice ad inflexionem, receptáculo imbricatim adhae-
rentia. (?) (Valenzuela hace una anotación al margen que dice: In habitu foliorum in 
cálice, in fructu, inque hujus odore nauseoso affinitatem indicat cum Solanis)". 
(Valenzuela: 255-256). 

ICONOGRAFÍA MUTISIANA.—Juanulloa mexicana (Schlechtend.) Miers 
está representada, en la colección iconográfica de la Real Expedición, por 
cuatro dibujos: una policromía, catalogada bajo el número 1600, dos dibu-
jos en sepia (1600a, 1600b) iguales entre si, y un boceto en tinta sepia 
(1600c); todos son anónimos. El dibujo 1600 lleva un par de inscripcio-
nes, de mano desconocida, a lápiz: "Atropa incerta" y "Juan Ulloa spe-
ciosa Dom."; J.J. Triana determinó el dibujo, a lápiz, como "Sarcophysa", 
y R. Castillo anotó, también a lápiz, "Juanulloa sargii Donnell-Smith"; al 
dorso, siempre a lápiz, quedó señalado "Tomo 19Q ne 3862". El dibujo 
1600a fue determinado por J.J. Triana como "Lycianthes lasiophylla"; R-
Castillo anotó "Juanulloa sargii Donnell-Smith"; el dibujo 1600b, igual en 
su diseño a 1600a, lleva la anotación de J.J. Triana "Juanulloa" y la deter-
minación de R. Castillo: "Juanulloa sargii Donnell-Smith". El dibu-
jo 1600c fue determinado por J.J. Triana como "Juanulloa speciosa Dun.", 
R. Castillo anotó "Juanulloa sargii Donnell-Smith". 
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RFS REPRESENTATIVOS.—Sin indicación de localidad: Mutis 
^ t ó H M A - M U T ) . 

mnOUIA Parque Nacional Natural "Las Orquídeas", sector Los Venados, 
d recha del río Venados, 850 m, 4-VI-1988, A. Cogollo et al. 3221 (JAUM); 

margen e ^ ^ 5 km de la autopista Medellín-Bogotá, vía hacia El Prodigio, 
municipio de ^ ¿ l a f 0 6 0 0-700 m, 20-XI-1988, A. Cogollo et al. 3698 (JAUM); 
^ d T r í o Cauca en Puerto Valdivia y Valdivia, 240-260 m, 19-11-1942, Mefcalf et 

30095 (US G H ' o r i l l a s d e l n o L e ó n d e s d e l a b o c a a a P r o x i m a í i a m e n t e 5 ^ 

río arriba, nivel del mar, 27-111-1962, Feddeman 2051 (NY). BOYACÁ: región de 
Monte Chapón, extremo occidental del Departamento, El Umbo, 914 m, 28-VHI-
1932, Lawance 435 (NY). CHOCÓ: municipio de Nóvita, vereda Llanadas, ladera 
norte del cerro Torrá, río Surama, 300 m, 24-11-1977, E. Forero et al. 3329 (COL). 
CUNDINAMARCA: El Peñón, hacienda "Curiche", entre ríos Bunque y Murca, 
1050-1420 m, 1/3-VÜ-1947, H. García B. 12483A (COL). SANTANDER: Puerto 
Araujo, 700 m, 21-IX-1979, Enrique Rentería et al. 1867 (COL); municipio de Lan-
dazuri, 1983, O. Pinto s/n (COL). TOLIMA: Mariquita, a orillas del río Gualí, 500 m, 27-DC-1954, L. Uribe U. 2625 (COL). 
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10.2 JUANULLOA SPECIOSA 
L Á M I N A L I X ( 1 6 0 0 d ) 

Juanulloa speciosa (Miers) Dunal in DC., Prodr. 13(1): 532. 1852. 

ETIMOLOGÍA.— El epíteto específico proviene del vocablo latino speciosus, -a, -um = vistoso, 
espléndido; en referencia a la belleza de la especie. 

SINONIMIA.— Sarcophysa speciosa Miers, Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 2, 4(21): 191. 1849. 
Juanulloa speciosa var. glabra Cuatrec., Brittonia 10: 147. 1958. 

TIPO.— Colombia: "Las Palmas, Quindio, (leg. Goudot)". 

Arbusto hemiepífito, de 4-5 metros de altura; ramas tortuosas y grisá-
ceas. Tallos jóvenes con tricomas ramificados y simples. Hojas ovadas, con 
pecíolos de 1-3 cm de longitud, coriáceas, con bordes reflejos, ápice agudo u 
obtuso, de 6-14 cm de longitud y 4-6,5 cm de anchura; con o sin tricomas 
glandulíferos. Inflorescencias terminales en corimbos, raquis subnulo o de 
0,5 cm de longitud; inflorescencias generalmente paucifloras, con dos a seis 
flores, a veces reducidas a una flor solitaria; brácteas oblongas, de 2-5 mm de 
longitud y 1-2 mm de anchura; flores subsésiles. Cáliz carnoso, de color 
variable, urceolado, de 1,8-2,2 cm de longitud y 1,2-1,5 cm de ancho, exter-
namente glabro o con escasos tricomas, simples o glandulares; cáliz provis-
to de tres a cinco lóbulos desiguales. Corola de 6,5-12 cm de longitud, roja, 
anaranjada, lila o púrpura, externamente glabra o con escasos tricomas sim-
ples; lóbulos auriculados, subtriangulares, de 2 mm de longitud y 2 mm de 
anchura. Estambres inclusos, insertos cerca del borde basal de la corola; ante-
ras de 14-22 mm de longitud sobre filamentos apenas más cortos. Fruto de 2-
4 cm de longitud y 2-3 cm de diámetro; cáliz de 3-4,5 cm de longitud recu-
briendo el grueso pericarpo; semillas muy deprimidas; episperma reticulado, 
de 4 mm de longitud y 3 mm de ancho. 

HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA.—Especie propia de los 
Andes colombianos y el límite fronterizo con el Ecuador. En Colombia la 
especie crece en zonas de clima frío, subpáramo y páramo, de los Depar-
tamentos de Antioquia, Caldas, Caquetá, Cauca, Cundinamarca, Putuma-
yo, Quindio y Tolima; en alturas que oscilan entre los 2000-3300 metros 
sobre el nivel del mar. 

NOMBRES VERNÁCULOS.—Las plantas de esta especie se cono-
cen, popularmente, con los nombres de "totumo de monte" y "tomate de 
monte". 

ICONOGRAFÍA MUTISIANA.—Juanulloa speciosa (Miers) Dunal está 
representada, en la colección iconográfica de la Real Expedición, por un 
dibujo, anónimo, realizado a lápiz, catalogado con el número 1600d; pre-
senta dos anotaciones, a lápiz, de mano desconocida: "Atropa" y "Ulloa" 
y la determinación, también a lápiz, de R. Castillo: "Juanulloa speciosa 
(Miers) Dunal var. glabra Cuatrecasas". 

EJEMPLARES REPRESENTATIVOS.—Sin indicación de localidad: Mutis 
797 (MA-MUT, COL), Mutis 2920 (MA-MUT, COL). 

ANTIOQUIA: La Sierra, VI-1947, hno. Daniel 3994 (COL); municipio de Cal-
das, arriba del pueblo, morro del Gallinazo, finca La Zarza, 2440 m, 2-II-1984, L.A. 
de Escobar et al. s/n. (COL). CALDAS: provincia de Antioquia, Manizales, 2150 m, 
III-1852, J. Triana 3846/2 (COL). CAQUETÁ: quebrada del río Hacha, abajo de Gabi-
nete, 2100-2250 m, 23-111-1940, J. Cuatrecasas 8565 (COL). CAUCA: municipio del 
Tambo, La Romelia, Parque Nacional de Munchique, 2600-2800 m, 5-VIII-1980, G. 
Lozano 3679 (COL); km 55 de la carretera de Timbio a Veinte de Julio, 2500 m, 14-
X-1974, PJ. Maas et al. 2071 (COL); Parque Nacional Munchique, Paramillo, 
2600 m, 15-VII-1979, A. Lobo A. 103 (COL); cerro de Munchique, vertiente oeste, en 
la hoya del río Tambito, 2000-2500 m, 16-VIII-1939, E. Pérez A. 6196 (COL); Cor-
dillera Occidental, municipio de El Tambo, en el sitio de "Charco Azul", 2200 m, VI-
1971, L. Uribe U. 6558 (COL); Cordillera Central, vertiente oeste, cabeceras del río 
Palo, quebrada Santo Domingo, 2700-2800 m, 12-XII-1944, J. Cuatrecasas 19183 
(GH). CUNDINAMARCA: Bojacá, carretera a La Mesa, 2800 m, l-VIII-1963, D.D. 
Soejarto 308 (US); cerca a Núñez, Sumapaz, 2400 m, 8-XI-1952, M. Koie 4577 
(COL); Cabrera, vereda Núñez, 2400-2500 m, 21-VIII-1985, G. Morales et al. 2071 
(COL). PUTUMAYO: arriba de Sibundoy, 2500 m, 9-1-1957, J.M. Idrobo et al. 2415 
(COL, US); valle de Sibundoy, Portachuelo, 2250-2400 m, 31-V-1946, R.E. Schultes 
et al. 7754 (US, GH); Sibundoy, cerca a La Cabaña, 2255 m, 29-X-1946, Foster 1990 
(GH). QUINDIO: municipio de Salento, veredas El Pedrero y La Línea, 2900-3300 m, 
27/28-VI-1979, L.A. Camargo 7141 (COL); municipio de Calarcá, estación Navarco, 
Corporación Regional del Quindio, 2990 m, 10-IX-1990, S. Zuluaga R. et al. 4511 
(COL); municipio de Génova, camino finca Servia, 2650-2950 m, 15-VII-1990, M.C. 
Vélez et al. 1874 (COL); en el Quindio, Volcancitos, 3000 m, 1-1853, J. Triana 3862/1 
(COL); TOLIMA: provincia de Mariquita, La Palmilla, 2300 m, 11-1854, J. Triana 
3862/2 (COL); Murillo, 2200-2600 m, 18-XII-1917, F.W. Pennell 3165 (NY). 

— 48 — 



LÁM. LVI 

Juanulloa mexicana (Schlechtend.) Miers Iconografía Mutisiana: 1600 
Real Jard. Bot., Madrid 
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Juanulloa mexicana (Schlechtend.) Miers Iconografía Mutisiana: 1600a 
Real Jard. Bot., Madrid 
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LÁM. LVIII 

Juanulloa mexicana (Schlechtend.) Miers Iconografía Mutisiana: 1600c 
Real Jard. Bot., Madrid 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA 
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LÁM. LIX 

Juanulloa speciosa (Miers) Dunal Iconografía Mutisiana: 1600d 
Real Jard. Bot., Madrid 
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11. LYCIANTHES 
Lycianthes (Dunal) Hassl., Annuaire Conserv. Jard. Genève 20: 173. 1917. 

El nombre del género se ha compuesto con el vocablo griego avxr|oa [anthos] 
= flor, unido a la voz botánica Lycium; por la aparente similitud entre las flores 
de las especies de este género con las de Lycium L. 
Otilix Raf., Med. Bot. 2: 87. 1828. 
Solanum subsect. Lycianthes Dunal in DC., Prodr. 13(1): 29. 156. 1852. 
Parascopolia Baill., Hist. pl. 9: 338. 1888. 
Lycianthes lycioides (L.) Hassl. 

ETIMOLOGÍA.— 

SINONIMIA.— 

ESPECIE TIPO.— 

Plantas arbustivas, herbáceas o enredaderas, sin espinas o aguijones, gla-
bras o pubescentes, pelos simples o -con frecuencia- estrellados o ramifica-
dos. Hojas simples, alternas, enteras o casi enteras; las hojas de arriba a 
menudo en pares. Inflorescencias axilares, con flores generalmente pedicela-
das, solitarias o en fascículos de pocas a muchas flores. Cáliz campanulado 
o ciatiforme, apicalmente truncado, decanervado, con frecuencia con cinco o 
diez apéndices (o dientes), linear-subulados en posición lateral y sobre la 
pared del cáliz inmediatamente debajo del ápice; cuando son diez frecuente-
mente aparecen en dos series. Corola subrotada, blanca, purpurina o amari-
llo-pálida, pentalobada a diferentes profundidades; los lóbulos plegados, 
algunas veces valvados en el capullo. Estambres frecuentemente iguales 
entre si, más raro desiguales en longitud; filamentos cortos, algunas veces 
uno o tres filamentos son más largos que los otros, insertos sobre la pared de 
un tubo corolino corto; anteras elipsoides u oblongas, elongadas, algunas 

veces connadas; dehiscencia por pequeños poros apicales introrsos. Ovario 
bicarpelar, bilocular; placentación axial, pauciovular o multiovular, disco 
inconspicuo; estigma capitado, entero o tenuemente bilobado. Fruto en baya, 
usualmente globosa y carnosa, algunas veces elipsoide o piriforme; semillas 
numerosas, comprimidas, discoides; embrión fuertemente curvado o en espi-
ral; endospermo carnoso. 

HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA.—El género comprende 
cerca de doscientas especies, siendo la mayoría de ocurrencia en América 
tropical, algunas especies se encuentran en los Mares del Sur y Asia. Para 
Colombia se registran doce especies distribuidas en los pisos térmicos 
cálido, templado, frío y subpáramo; en alturas que oscilan desde el nivel 
del mar a los 3200 metros de altitud. 
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11.1. LYCIANTHES LASIOPHYLLA 
LÁMINA LX (1565) 

Lycianthes lasiophylla (Humb. & Bonpl.) Bitter, Abh. Naturwiss. Vereinr. Bremen 24: 449. 1919. 

ETIMOLOGIA.— 

SINONIMIA.— 

TIPO.— 

El epíteto específico deriva de los vocablos griegos taxaio [lasio] = lanoso, piloso 
y de jtri^XXov [phyllon] = hoja; en alusión a las hojas de las plantas de esta espe-
cie, de aspecto lanoso. 

Solanum lasiophyllum Humb. & Bonpl. ex Dunal, Solan. syn.: 25. 1816. 
Solanum quindiuense Zahlbr., Beih. Bot. Centralbl. 13: 82. 1902. 

Colombia: "Crescit in frigidis Andium Pastoensium, inter Menezes et Teindala, 
alt. 1400 hex. (Regno Novo-Granatensi), Humboldt et Bonpland". 

Plantas arbustivas, con ramas teretes, subdicotómicas, piloso-híspidas, 
provistas de rígidos pelos adpresos. Hojas geminadas, una de las dos de 
mucho menor tamaño, ovado-lanceoladas, ovado-oblongas u oblongas, suba-
cuminadas por ambos lados, enteras, base estrecha, reticulado-venosas, con 
cuatro a cinco venas primarias, nervios prominentes por el envés; hojas hís-
pidas y verdosas por la haz, seríceo-híspidas y verde-amarillentas o amarillas 
por el envés. Flores en la base de la axila foliar, subaxilares, solitarias -tam-
bién geminadas-, pedunculadas, con pelos simples, de 5,7-7,0 cm de longitud 
y 2,5-3,2 cm de anchura; pecíolos híspido-pilosos, canaliculados, de 6,3-
8,4 mm de longitud; pedúnculos unifloros, filiformes, híspido-pilosos, de 
2,5-3,8 cm de longitud, subpendulares. Cáliz ciatiforme, híspido, decaestria-
do, decadentado, con dientes linear-filiformes, alternos, cortos. Corola blan-
co-violácea, con pelos externos esparcidos, pentapartida, lacinias oblongo-
lanceoladas. Estambres iguales entre si, de la misma altura en dos terceras 
partes de la corola; filamentos cortos; anteras subcilíndricas; filamentos el 
doble de la longitud de las anteras, ápices biporados. Fruto no visto. 

HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA.—Especie conocida de los 
Andes de Colombia; es propia de climas templado, frío y subpáramo de 
los Departamentos de Cundinamarca, Magdalena y Risaralda, en alturas 
comprendidas entre los 1400-3000 metros sobre el nivel del mar. 

ICONOGRAFÍA MUTISIANA.—Lycianthes lasiophylla (Humb. & Bonpl) 
Bitter está representada, en la iconografía mutisiana, por el dibujo 1565 
una policromía pintada por Juan Francisco Mancera, quien dejó su nom-
bre anotado en el reverso del dibujo, en su ángulo inferior izquierdo-
"Mancera". El dibujo fue rotulado, a tinta negra, por un amanuense de la 
Expedición, como "Solanum"; R. Castillo lo determinó como "Solanum 
lasiophyllum Humboldt et Bonpland ex Dunal". 

EJEMPLARES REPRESENTATIVOS.—Sin indicación de localidad: Mutis 
3584 (MA-MUT). 

CUNDINAMARCA: municipio de San Bernardo, vereda Santa Marta, 2400-
2500 m, 22-VII-1981, S. Díaz P. et al. 3076 (COL); municipio de San Bernardo, vere-
da Santa Marta, alrededores de la quebrada La Chorrera, 2300-2350 m, 20-VII-1981, 
S. Díaz P. et al. 2962 (COL); cerca a Aguabonita, arriba de San Miguel, 2743 m, 16-
VIII-1939, E.K. Balls B7414 (COL); Fusagasugá, carretera a Girardot, entre La Agua-
dita y Aguabuena, 2000-3000 m, 6/7-VI-1942, H. García B. 10779 (COL); Toquiza, 
valle de Gazaunta, cordillera de Helicona, 2590 m, 23-IX-1944, M.L. Grant 10262 
(COL). MAGDALENA: alrededores de Yerbabuena, 2000 m, 26-1-1959, R. Romero 
C. 7061 (COL); Santa Marta de Cerro Quemado a Cincinatti, 1400-2600 m, 20-IV-
1959, R. Romero C. 7822 (COL); Santa Marta, base de cerro Quemado y cerro San 
Lorenzo, 2000-2300 m, 22-IV-1959, R. Romero C. 7849 (COL). RISARALDA: La 
Pastora, reserva Ucumarí, 2610 m, 12-X-1989, O. Rangel et al. 5547 (COL). 
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11.2. LYCIANTHES LYCIOIDES 
LAMINA LXI (1577) 

Lycianthes lycioides (L.) Hassl., Annuaire Conserv. Jard. Genève 20: 181. 1917. 

ETIMOLOGIA.— 

SINONIMIA.— 

El epiteto especifico alude a las similitudes de las plantas de està especie con las 
del gènero Lycium L. 

Solanum lycioides L., Mant.: 46. 1767. 
Solanum lycioides var. tomentosum Dunal, Hist. nat. Solanum.: 174. 1813. 
Solanum candicans Dunal, Solan, syn.: 23. 1816. 
Solanum phillyreoides Humb. & Bonpl. ex Dunal, Solan, syn.: 24. 1816. 
Solanum lycioides var. iodasterum Dunal in DC., Prodr. 13(1): 162. 1852. 
Fregirardia angustifolia Dunal in DC., Prodr. 13(1): 506. 1852. 
Solanum lycioides var. parvifolium Wedd., Chlor, andina 2: 107 [tab. 55]. 1857. 
Solanum pseudolycioides Rusby, Bull. Torrey Bot. Club 26: 193. 1899. 
Solanum lycioides var. angustifolium Dammer, Bot. Jahrb. Syst. 49: 216. 1913. 
Lycianthes candicans Hassl., Annuaire Conserv. Jard. Genève 20: 181. 1917. 
Lycianthes lycioides var. parcipila Bitter, Abh. Naturwiss. Vereinr. 
Bremen 24: 325. 1919. 
Lycianthes lycioides var. brachyodon Bitter, Abh. Naturwiss. Vereinr. 
Bremen 24: 325. 1919. 
Lycianthes lycioides var. iodastera Bitter, Abh. Naturwiss. Vereinr. 
Bremen 24: 325. 1919. 
Lycianthes lycioides subsp. tomentosa Bitter, Abh. Naturwiss. 
Vereinr. Bremen 24: 327. 1919. 
Lycianthes lycioides subsp. parvifolia Bitter, Abh. Naturwiss. Vereinr. 
Bremen 24: 328. 1919. 

TIPO.— 'Habitat in Peru ?' 

Arbustos intrincadamente ramificados, de hasta 2 metros de altura; ramas 
cortas, con frecuencia armadas apicalmente con braquiblastos que aparentan 
ser espinas. Hojas glabras a estrellado-tomentosas, algunas veces subfascicu-
ladas, ampliamente obovadas a oblongo-elípticas, rara vez subredondeadas, 
usualmente de 2-4 cm de longitud. Inflorescencias sobre ramas laterales cor-
tas y subaxilares a las hojas, sésiles, con una a cinco flores; pedicelos delga-
dos, de 15-20 mm de longitud. Flores, por lo general, azul-violetas con ama-
rillo en el centro; pedicelos de 1-1,5-2,8 cm de longitud. Cáliz 
tubular-campanulado, pentadentado, algunas veces con partición en peque-
ños dientes, de 1,5-2,5 mm de longitud. Corola rotada, ca. 1,5 cm de anchu-
ra. Filamentos de las anteras desiguales, rojos o naranjas. Fruto en baya, glo-
boso, de 6-8 mm de espesor, conteniendo ocho semillas esclerosadas. 

HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA.—Esta especie se distribuye 
desde Colombia hasta Chile y Argentina. En Colombia, la especie es pro-
pia de climas frío y subpáramo; ha sido recolectada en los Departamentos 
de Boyacá, Cundinamarca y Norte de Santander, en alturas que oscilan 
entre los 1990-3000 metros sobre el nivel del mar. 

NOMBRES VERNÁCULOS.—Estas planta son conocidas con los nombres 
populares de "gurrubo" (Boyacá, Cundinamarca), "gurrumo" (Cundina-
marca), "zombo" (Boyacá), "sambo" (Boyacá, Cundinamarca), "coban", 
"tote" y "saúco". 

USOS.—Las hojas de las plantas de esta especie, en infusión o decocción, se 
emplean para "limpiar" la sangre. El uso popular mantiene que lavando la 
piel con una decocción de hojas y frutos de estas plantas se curan los gra-
nos y espinillas de la cara. 

ICONOGRAFÍA MUTISIANA.—Lycianthes lycioides (L.) Hassl. está repre-
sentada, en la colección iconográfica de la Real Expedición, por el dibujo 
1577, realizado, por un autor anónimo, en tinta negra; J.J. Triana, en una 

determinación a lápiz parcialmente borrada, anotó "Solanum lycioides"; R. 
Castillo escribió, también a lápiz, "Lycianthes lycioides Linnaeus" . 

EJEMPLARES REPRESENTATIVOS.—Sin indicación de localidad: Mutis 
3764 (MA-MUT). 

BOYACÁ: abajo de Timaná, cerca al río, 3-IV-1952, B. Diaz (S.I.) 76 (COL); 
Cocuy alrededores, Cordillera Oriental, 2750 m, 14-IX-1938, J. Cuatrecasas et al. 
1708 (COL); a 3 km de Tuta, 2600 m, 9-V-1960, E. Montenegro 2710-B (COL); 
Sáchica, 1990 m, VIII-1964, C. Saravia 4525 (COL); Tunja, 2700 m, 30-IV-1964, S. 
Espinal et al. 1712 (COL); Tota, 2824 m, l-IX-1951, S. Yepes A. 3134 (COL). CUN-
DINAMARCA: municipio de Guasca, Potosí, sobre carretera de Bogotá-Guasca, 10-
VII-1956, A.S. Barclay et al. 10 (COL); predios Jardín Botánico de Bogotá "José 
Celestino Mutis", 2551 m, X-1973, F. Sánchez H. 23 (COL); región de la laguna de 
La Herrera, 2600-2800 m, 9-IV-1985, R. Vink et al. 125 (COL); valle seco de Mos-
quera, ca. 16 km al oeste, sobre carretera a La Mesa, 2500-2600 m, 3-VII-1976, A. 
Gentry 17093 (COL); municipio de Mosquera, zona de La Herrera, hacienda Mondo-
ñedo, 2600 m, 5-VIII-1987, J.L. Fernández et al. 7107 (COL); municipio de Mosque-
ra, alrededores de la laguna de La Herrera, 2550 m, 3-III-1967, M. Correa M. 002 
(COL); Sutatausa, vereda El Resguardo, margen izquierdo de la quebrada Aguasal, 
finca El Molino, 2640 m, 15-IV-1961, J.M. Idrobo et al. 4606 (COL); Salto de 
Tequendama, 2134 m, 16-X-1946, M.B. Foster et al. 1921 (COL); Guasca, 2700 m, 
2-VI-1940, J. Cuatrecasas 9517 (COL); borde noroeste de la sabana de Bogotá, vecin-
dades de Mosquera, no lejos de la laguna de La Herrera, 2600-2800 m, 26-1-1965, J. 
Cuatrecasas et al. 26714 (COL); estación cerca al peaje de Soacha, l-X-1974, RJ. 
Maas et al. 1807 (GH); Bogotá, cerro de Monserrate, 3000 m, 18-111-1946, J.M. 
Duque J. 2853 (COL); Mosquera, cerros de Fute, 2500-2800 m, 31-XII-1962, H. Gar-
cía B. 17744 (COL); Bogotá, Instituto de Ciencias Naturales, 2640 m, VII-1947, G. 
Gutiérrez s/n (COL); cerca de Chocontá, 2700 m, 30-VI-1947, O. Haught 5898 
(COL); Sesquilé, a 5 km al noreste de Nemocón, 6-IX-1943, J.E. Orjuela s/n (COL); 
confluencia de municipios de Nemocón, Sesquilé y Gachancipá, 6-XII-1943, J.E. 
Orjuela s/n (COL); cerca al Salto de Tequendama, 2400 m, 1943, L. Uribe U. 493 
(COL); municipio de Albán, granjas del Padre Luna, 25-IV-1965, E. Forero 124 
(COL); 3 km al sur de Guasca sobre carretera a Bogotá, ca. 2700 m, 18-IV-1972, A.S. 
Barclay et al. 3319 (COL); vía Bogotá - La Mesa, hacienda Mondoñedo, 2400 m, 22-
VIII-1990, A. Salamanca et al. 47 (COL); por tren de Bogotá a el Salto Tequendama, 
cataratas del río Bogotá, vecindades del Salto, 2530 m, 18-V-1944, E.L. Little jr. et al. 
7866 (MEDEL); Facatativá, 2600 m, 8-VI-1985, E. Rentería 4195 (HUA). NORTE 
DE SANTANDER: entre Chitagá y Pamplona, 2550 m, 21-VII-1940, J. Cuatrecasas 
etal. 10075A (COL). 
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11.3. LYCIANTHES MAGDALENAE 
LÁMINA LXII (1585) 

Lycianthes magdalenae (Dunal) Bitter, Abh. Naturwiss. Vereinr. Bremen 24: 381. 1919. 

ETIMOLOGÍA.— El epíteto específico alude al lugar de procedencia del ejemplar tipo, en el valle 
del río Magdalena (Colombia). 

SINONIMIA.— Solanum campylocladum var. magdalenae Dunal in DC., Prodr. 13(1): 173. 1852. 
Solanum magdalenense C.V. Morton, Contr. U.S. Nati. Herb. 29(1): 58. 1944. 

TIPO.— Colombia: "Valle del Magdalena, Goudot in 1846". 

Plantas de ramas teretes, tomentoso-hirsutas, semitrepadoras. Hojas 
solitarias o geminadas, una de las cuales es menor, cortamente pecioladas, 
ovado-lanceoladas, acuminadas, acumen curvado, margen ciliado, hojas 
pubérulas, nervio principal y venas primarias hirsutos por el envés; pedún-
culos unifloros, axilares u opuestos, solitarios, geminados o en ternas, hir-
sutísimos, tanto como los cálices; las ramas delgadas presentan pelos sim-
ples largos y pelos glandulosos más cortos, en el ápice mezclados con 
hirsutos, de color blanco-rojizos; hojas pecioladas, de ca. 10,1 cm de longi-
tud y 3,8-4,4 cm de anchura; nervio medio con cuatro a seis venas primarias 
a cada lado, hirsuto, rojizo por el envés, pelos simples, apretados; hojas ver-
des por la haz y pálidas por el envés; pecíolos de 6,3-8,4 mm de longitud, 
delgados, subcanaliculados, hirsutos, blanco-rojizos. Pedúnculos del cáliz 
muy tomentosos, blanco-rojizos, engrosados hacia los ápices, de 21-34 mm 
de longitud, desiguales entre si, umbelados; cáliz campanulado, de 8,4 mm 
de longitud y 6,3-8,4 mm de ancho, profundamente dividido en diez seg-
mentos, lacinias subuladas, hirsutísimas. Corola violeta-pálida, glabra, de 
14-17 mm de longitud, angulado-plegada, semipentáfida, estrellada. Cuatro 
estambres iguales y uno más largo; filamentos filiformes, subcomplanados, 
glabros, insertos al tubo corolino; anteras iguales entre si, conniventes, ama-
rillas, subcilíndricas, moderadamente engrosadas, de 4,7 mm de longitud, 
dehiscencia por dos poros apicales, orbiculares y pequeños. Ovario ovado y 

glabro; estilo glabro, cilindrico, de 10,5-12,6 mm de longitud; estigma cóni-
co, angosto y obtuso. 

HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA.—Especie propia de Colom-
bia, crece en zonas de clima cálido del Departamento de Santander; en 
alturas que oscilan entre los 100-700 metros sobre el nivel del mar. 

ICONOGRAFÍA MUTISIANA.—Lycianthes magdalenae (Dunal) Bitter 
está representada, en la colección iconográfica de la Real Expedición, por 
el dibujo 1585, una policromía realizada por Camilo Quezada, quien firmó 
el dibujo en el extremo inferior del reverso, utilizando tinta roja: "Camilo". 
Un amanuense de la Expedición rotuló el dibujo, a tinta negra, como 
"Solanum", la misma determinación quedó anotada, a lápiz, por una mano 
desconocida. 

EJEMPLARES REPRESENTATIVOS.— 

SANTANDER: vecindades de Barrancabermeja, Campo Zarzal, valle de Magda-
lena entre los ríos Sogamoso y Carare, 100-500 m, 15-XII-1934, O. Haught 1463 (A, 
COL); vecindades de Puerto Berrío, entre los ríos Carare y Magdalena, 100-700 m, 
10-VII-1935, O. Haught 1845 (COL); El Centro, vecindades de Barrancabermeja, 
valle del Magdalena, entre ríos Sogamoso y Carare, 100-500 m, 24-XII-1934, O. 
Haught 1482 (COL). 
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11.4. LYCIANTHES RADIATA 
LAMINA LXIII (1574) 

Lycianthes radiata (Sendtn.) Bitter, Abh. Naturwiss. Vereinr. Bremen 24: 433. 1919. 

ETIMOLOGIA.— 

SINONIMIA.— 
TIPO.— 

El epíteto específico procede del vocablo latino radiatus, -a, um = radiado; en 
referencia a la forma de la inflorescencia, donde las flores, con pedicelos apre-
ciables, irradian en todas direcciones, como un glomérulo. 
Solanum radiatum Sendtn. in Mart., Fl. bras. 10: 53 1846. 
Colombia: "Entre Tena y La Mesa, Bogotá, Hartweg 1293". 

Arbustos, con el tronco provisto de pelos solitarios, estrigoso-tomento-
sos. Ramas flexuosas, con las partes jóvenes piloso-estrigosas, subseríceas, 
blanco-ocráceas. Hojas geminadas, las mayores de ca. 3,8 cm de longitud, las 
pequeñas apenas de 2,5 cm de longitud, haz remotamente pilosa, envés estri-
goso-tomentoso; hojas oval-lanceoladas, muy acuminadas por ambos extre-
mos, en la parte superior opacas; con menos de diez venas. Flores pequeñas, 
en cimas umbeladas, axilares, sésiles, sin pedúnculo común, multifloras 
(veinticuatro flores en cada una de ellas), patentes muy cerca de la base de 
las hojas. Cáliz estrigoso (seco y delgado), decadentado, campanulado, con 
dientes cortos, fasciculadamente pilosos. Corola profundamente partida, 
pedicelos delgadísimos, de 8-10 mm de longitud, iguales entre sí. Anteras 
oblongas, iguales entre si; filamentos delgados, subiguales, erectos, con 
poros diminutos mirando hacia arriba; estilo persistente, largamente exserto; 
estigma capitado. Baya globosa, pisiforme, provista, cuando joven, de un 
estilo persistente. 

HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA.—Especie propia de algunas 
áreas de Colombia; crece en zonas de climas templado y frío de los Depar-
tamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas, Chocó, Cundinamarca, Huila, 
Quindio y Risaralda; en alturas que oscilan entre los 1200-2980 metros 
sobre el nivel del mar. 

ICONOGRAFÍA MUTISIANA.—Lycianthes radíala (Sendtn.) Bitter está 
representada, en la colección iconográfica de la Real Expedición, por el 
dibujo 1574, una policromía firmada al dorso, a tinta roja, por Antonio 
Barrionuevo. "Barrio2"; un amanuense de la Expedición rotuló el dibujo, 
por el anverso, en tinta negra, como "Solanum"; R. Castillo dejó anotada, 
a lápiz, su determinación: "Solanum radiatum Sendtner". 

EJEMPLARES REPRESENTATIVOS.— 
ANTIOQUIA: La Ceja, 6-XII-1939, hno. Daniel 2183 (MEDEL); tranvía de 

oriente, 22 km al norte de Medellín,7-II-1931, W.A. Archer 1590 (MEDEL); a lo largo 
de carretera Medellín-Rionegro, 1900 m, 17-XI-1948, E.P. Killip et al. 39831 
(MEDEL); cerca del Boquerón, camino entre Medellín y Palmitas, 2300-2500 m, 19-
VIII-1945, W.H. Hodge 6620 (MEDEL); municipio de Abriaquí, vereda San José, 

camino a La Quiebra, 2980 m, 30-IV-1990, J.G. Ramirez et al. 3884 (MEDEL); sur 
de Medellín, sur-este de Caldas, 2450-2560 m, 23-VIII-1983, A. Juncosa et al. 1100 
(JAUM); municipio de Jardín, vía Jardín-Riosucio, 7 km de Jardín, 2020 m, 7-VI-
1987, R. Callejas et al. 3707 (HUA); corregimiento Las Palmitas, Boquerón, 2500 m, 
11-VIII-1969, D.D. Soejarto 2130 (HUA); municipio de Medellín, vía Santa Helena, 
km 8-12, 1520-1680 m, 26-111-1987, R. Callejas et al. 3320 (HUA). CALDAS: Mani-
zales, Cordillera Central, Monteleón, 2250 m, 8-IV-1985, M. de Fraume et al. 358, 
(MEDEL); Ib., M. de Fraume et al. 432 (HUA). BOYACÁ: carretera de Chiquinqui-
rá a Saboyá, 2600 m, 2/3-XII-1958, H. García B. 16230 (COL). CHOCÓ: municipio 
de San José del Palmar, vereda El Tabor, 1450-1550 m, 17-1-1983, S. Díaz P. 3635 
(COL). CUNDINAMARCA: a los lados de la carretera entre Mosquera y Tena, 2400-
2700 m, 21-VI-1957, L. Uribe U. 2972 (COL); Granada, El Soche, 2600-2700 m, 20-
11-1987, G. Morales et al. 729 (COL); municipio de Albán, La María, 2000 m, 1-V-
1965, E. Forero 164 (COL); abajo del Salto de Tequendama, vereda de La Rápida, al 
sureste de Santandercito, 2100 m, 5-V-1966, L. Uribe U. 5628 (COL); Tequendama, 
2500 m, 22-VII-1949, O. Haught 6532 (COL); oeste de Bogotá, sobre carretera a El 
Colegio, ca. 1,5 km al oeste de El Salto, entre km 8-9, 2400 m, ll-IV-1972, A.S. Bar-
clay et al. 3300 (COL); Granada, 2000 m, 5-VIII-1947, M. Schneider 403-A (COL); 
vía Pacho-San Cayetano, 2500 m, 7-VIII-1947, O. Haught 6038 (COL); municipio de 
Albán, La María, 2000 m, l-V-1965, E. Forero 164 (COL); municipio de Facatativá, 
Los Alpes, 2770 m, 14-IV-1961, G. Huertas et al. 5066 (COL); San Francisco, vereda 
Sabaneta, 2430 m, 21-11-1990, R. Sánchez et al. 1476 (COL); municipio de Bojacá, 
vereda San Antonio, La Merced, carretera Mosquera-La Mesa, 2600-2700 m, 5-III-
1964, J.H. Torres R. et al. 24 (COL); Salto de Tequendama, gran bosque de la Hon-
donada, 2250-2300 m, 2-X-1938. J. Cuatrecasas 206 (COL); Tena, laguna de Pedro 
Palo, 2000-2100 m, 21-111-1954, J. Hernández 882 (COL); El Dintel, Facatativá a La 
Vega, 2300-2700 m, 4-VI-1939, E. Pérez A. et al. 5299 (COL); provincia de Tequen-
dama, Tenasuca, 1-1853, J. Triana 1855/45 (COL); Pacho, selva en el cerro Tragare-
pas, 2100 m, 10-11-1948, L. Uribe U. 1656 (COL); Nilo, 1200-1560 m, 21-11-1978, 
J.H. Torres et al. 724 (COL); laguna de Pedro Palo arriba de finca San José, ca. km 32 
sur-oeste Mosquera-La Mesa, 2000-2250 m, 1-VIII-1976, A. Gentry et al. 17121 
(COL). HUILA: hacieda Pensilvánica, 15 km al este de Baraya, 2407 m, 23-VI-1944, 
E.L. Little jr. 8127 (COL). QUINDIO: municipio de Salento, alto Navarco, 2850 m, 
21-XI-1990, P. Franco 3166 (COL); municipio de Salento, alto río Quindio, reserva 
La Montaña, 2600-2900 m, 21/25-XI-1990, R. Bernal 1936 (COL). RISARALDA: 
municipio de Santa Rosa, camino entre Termales y el páramo de Santa Rosa, 20-VII-
1980, J.M. Idrobo et al. 9760 (COL); municipio de Pereira, vereda La Pastora, Parque 
Regional Ucumarí, 2540 m, 4-VII-1990, M.P. Galeano et al. 542 (COL); Ib., M.P 
Galeano et al. 277 (COL); Reserva Ucumarí, arriba de La Pastora, 2610 m, 10-X-
1989, O. Rangel et al. 5363 (COL); Ib., O. Rangel et al. 5317(COL); Ib., O. Rangel 
et al. 5245 (COL); Ib., O. Rangel et al. 5318 (COL); municipio de Pereira, Parque 
Natural Ucumarí, La Pastora, 2500 m, 1-XII-1989, P. Franco et al. 2729 (COL); muni-
cipio de Pereira, Parque Regional Ucumarí, La Pastora, margen izquierdo del río Otón, 
2400-2800 m, R. Bernal 1621 (COL); Ib., R. Bernal 460 (COL); Ib., R. Bernal 1621 
(COL). 
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Lycianthes lasiophylla (Humb. & Bonpl.) Bitter Iconografía Mutisiana: 1565 
Real Jard. Bot., Madrid 
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í 

Lycianthes lycioides (L.) Hassl. Iconografía Mutisiana: 1577 
Real Jard. Bot., Madrid 
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LÁM. LXII 

Lycianthes magdalenae (Dunal) Bitter Iconografía Mutisiana: 1585 
Real Jard. Bot., Madrid 
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LAM LXIII 

Lycianthes radiata (Sendtn.) Bitter Iconografía Mutisiana: 1574 
Real Jard. Bot., Madrid 
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12. MARKEA 

Markea Rich., Actes Soc. Hist. Nat. Paris 1: 107. 1792. 

ETIMOLOGÍA.— 

SINONIMIA.— 

ESPECIE TIPO.— 

Género dedicado a Jean Baptiste Antoine Pierre Monet de Lamarck (1744-1829) 
célebre naturista francés; trabajó en París, como botánico en el Jardín des Plan-
tes (1778-1793) y como profesor de Zoología en el Museum d'Histoire Nature-
lle (1793-1829). 

Lamarkea Pers., Syn. pl. 1: 218. 1805. 
Ectozoma Miers, Ann. Mag. Nat., ser. 2, 4: 191. 1849 [pro parte]. 
Dyssochroma Miers, Ann. Mag. Nat. Hist, ser. 2, 4: 250. 1849. 
Merinthopodium J.D. Smith, Bot. Gaz. Crawfordsville 23: 11. 1897. 

Markea coccínea Rich. 

Plantas inermes, arbustivas y fruticosas o epífitas más o menos trepado-
ras; glabras; tallos rollizos, ramas largas, a menudo colgantes. Hojas agrega-
das en la extremidad de las ramillas, pecioladas, simples, enteras, coriáceas, 
cartáceas, crasiúsculas o membranáceas, no geminadas. Flores actinomorfas, 
grandes, fragantes, con tendencia a la zigomorfía; pedicelos coitos, articula-
dos o no al pedúnculo, flexuosos, de moderadamente largos a muy cortos; 
flores solitarias y geminadas o dispuestas en inflorescencias paucifloras, de 
dos a cuarto flores, en forma de racimos, umbelas o colimbos, péndulas o no. 
Cáliz tubular-campanulado, angular (pentagonal en sección transversal), per-
sistente, un poco acrescente, crasomembranáceo, pentahendido o partido, con 
cuatro a cinco lóbulos acuminados, libres o connados; prefloración valvar. 
Corola grande o pequeña, hipocrateriforme, infundibuliforme o campanula-
da, membranácea o crasiúscula, tubo corolino más largo que la longitud de 
los lóbulos, en su parte superior amplio, con cinco lóbulos iguales o algo asi-
métricos, obtusos o laciniados, reflejos; prefloración imbricada; corola de 
color rojo, rojo asalmonado, blanco, blanco-verdoso, blanco-cremoso o uni-
color (o con el interior del tubo purpúreo). Androceo formado por cinco 
estambres iguales; filamentos estaminales filiformes o crasiúsculos y com-
planados o engrosados hacia la base y pilosos, largos o muy breves, adnatos, 
sobrepasando la base del tubo corolino, inclusos, más cortos que el estilo y 
con la porción libre a veces muy corta; filamentos y estilos rectos, no decli-
nados; anteras libres, conniventes o no conniventes, oblongas o lineares, 
erectas o péndulas, introrsas, basifijas, con dehiscencia longitudinal. Gineceo 
formado por un ovario bicarpelar, cónico, ovoide u oblongo-ovoide, bilocu-

lar, multiovular; estilo simple, filiforme o crasiúsculo, incluso; estigma 
oblongo, bilobado. Disco hipógino craso, muy conspicuo, plano o subpenta-
gonal. Fruto bacciforme, anaranjado, de consistencia carnosa, seco, oblongo 
o globoso, con numerosas semillas comprimidas y oblongas; embrión recto o 
levemente encorvado. 

HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA.—El género incluye cerca de 
veinte especies propias de América tropical, alguna de ellas centroameri-
canas. Para Colombia se registran seis especies distribuidas en el piso térmi-
co cálido, templado y frío; en alturas que oscilan entre los 200-2300 metros 
sobre el nivel del mar. 
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12.1 MARKEA VOGELII 

LÁMINAS LXIV, LXV, LXVI (1542, 1542a, 1542b) 

Markea vogelii Cuatrec., J. Wash. Acad. Sei. 49: 269. 1959. 

ETIMOLOGÍA.— Especie dedicada al botánico Stephen Vogel (n. 1925), colector de plantas en 
Brasil y otras zonas de América del Sur, entre ellas Colombia, donde herborizó 
el material tipo de esta especie. 

SINONIMIA.— Merinthopodium vogelii (Cuatrec.) Castillo & R.E. Schult., Rhodora 88(854): 
292. 1986. 

TIPO.— Colombia, Cundinamarca: "Cordillera Oriental, forests 1800 m. alt. above Mon-
terredondo, between Guayabetal and Limoncito, 13-X-1956, Stephen Vogel 159, 
Holotypus (US)". 

Arbustos epífitos, de troncos tuberculados, leñosos, con ramas ascenden-
tes. Ramas y ramitas glabras, gris verdosas. Hojas alternas, enteras, crasiús-
culas y cartáceas; pecíolos glabros, de 4-8 mm de longitud, semiteretes, 
levemente engrosados en la base; lámina oblongo-ovada, oblongo-elíptica o 
subelíptica, de base redonda u obtusa, con un ápice atenuado en un acumen 
agudísimo; margen liso, plano o un poco revoluto; hojas de 5,5-9,0 cm de 
longitud y 3-4,5 mm de anchura; la haz con aspecto seco, gris-verdosa, gla-
bra, en parte menudamente papilosa, con nervios secundarios filiformes poco 
visibles y venillas rudimentarias; el envés verdoso, con un nervio principal 
eminente y seis a ocho nervios secundarios a cada lado de éste, prominentes, 
delgados y ascendentes hasta cerca del margen, arqueado-anastomosados, 
con venitas rudimentarias, poquísimos pelos, pequeños, esparcidos o glabros, 
ligeramente papilosos. Flores solitarias, axilares, péndulas al final de las 
ramas; pedicelos de 1,0-1,5 cm de longitud, glabros, engrosados gradual-
mente hacia los ápices, con un breve pedúnculo articulado. Cáliz engrosado, 
membranáceo, de cerca de 4 cm de longitud, glabro, tubuloso-prismático, 
lobado en su mitad superior, con lóbulos triangulares y agudos, tubo prismá-
tico de cerca de 2 cm de anchura, comisuras de los sépalos marcadamente 
anguladas; sépalos carinados, ovado-oblongos, agudos, uninervados, de 12-
16 mm de anchura. Corola blanco-verdosa, glabra, gruesa, membranácea, 
campanulada, con base tubular, de 6,5-7,5 cm de longitud, tubo corolino 
ancho, de ca. 1,8 cm de longitud y 0,8-1,0 cm de diámetro, limbo campanu-
lado, de ca. 3 cm de diámetro, lóbulos oblongo-ovados, obtusos, de 1,5-1,8 
cm de longitud, anchamente reflejos; pétalos trinervados, venitas flojamente 
reticuladas, rudimentarias. Estambres en número de cinco, filamentos finos 
hacia el ápice, engrosados hacia la base, robustos, con base barbada y el resto 
glabros, de 2,5-2,8 cm de longitud, insertos cerca de la boca de la corola; 
anteras basifijas, péndulas, gruesas, oblongas, de 1,6-1,8 cm de longitud y ca. 
3 mm de espesor, con dos hendiduras dehiscentes hacia la base. Disco grue-

so y plano. Ovario oblongo-ovoide, glabro, bilocular, multiovulado; estilo ca 
5.5 cm de longitud, engrosado y erecto hacia el ápice, con estigma bilobula-
do, decurrente. 

HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA.—Especie propia de la parte 
central de Colombia, donde crece en tierras de climas templados del 
Departamento de Cundinamarca, en alturas cercanas a los 1800 metros 
sobre el nivel del mar. 

ICONOGRAFÍA MUTISIANA.—Markea vogelii Cuatrec. está representa-
do, en la colección reunida por la Real Expedición, por cuatro dibujos: la 
policromía 1542, firmada por Salvador Rizo, "Rizo", en el ángulo inferior 
izquierdo; dos réplicas en negro de ésta (1542b y 1542c), firmadas ambas 
por Antonio Barrionuevo, "Barrionuevo", en tinta roja; y la policromía 
1542a, de autor desconocido y doble tamaño del habitual. El dibujo en 
color 1542 está rotulado, en tinta negra, como "Lisianthus volubilis", en el 
extremo superior izquierdo queda la anotación "L. 29", también en tinta 
negra; J.J. Triana determinó el dibujo como "Dyssochroma", dejándolo 
anotado con su lápiz característico; R. Castillo escribió, también a lápiz, 
"Merinthopodium vogelii". La réplica 1542c lleva estas mismas anotacio-
nes; la copia 1542b carece de la anotación de J.J. Triana, pero conserva el 
rótulo en tinta, el numérico de la lámina y la determinación, a lápiz, de R. 
Castillo; el dibujo 1542a, conserva las anotaciones "Dyssochroma", de 
mano de J.J. Triana, y "Merinthopodium vogelii", realizada por R. Casti-
llo, ambas en lápiz. 

EJEMPLARES REPRESENTATIVOS.— 

CUNDINAMARCA: Cordillera Oriental, bosques arriba de Monterredondo, entre 
Gayabetal y Limoncito, 1800 m, 13-X-1956, Stefen Vogel 159 (US [holotypus]). 
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Marke a vogelii Cuatrec. Iconografía Mutisiana: 1542a 
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Marke a vogelii Cuatrec. Iconografía Mutisiana: 1542b 
Real Jard. Bot., Madrid 
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13. NIC ANDRA 

Nicandra Adans., Fam. pl. 2: 219. 1763 [nom. cons.] 

ETIMOLOGÍA.— Género dedicado al médico, poeta y gramático griego Nicandros, nacido en Cla-
ros, cerca de Colofón, hacia el siglo II a.C.; autor de dos poemas didácticos: The-
riaca, sobre el tratamiento de las heridas causadas por animales venenosos, y 
Alexipharmaca, complemento del anterior, relativo a los venenos animales, 
vegetales y minerales. 

SINONIMIA.— Pentagonia Heist. ex Fabr., Enum.: 184. 1759 [nom. rej.] [non Pentagonia Benth.] 
Physalodes Boehmer in Ludw., Defin. gen. pl. 41. 1760 [nom. rej.]. 
Calydermos Ruiz & Pav., Fl. peruv. 2: 43. 1799. 

ESPECIE TIPO.— Nicandra physalodes (L.) Gaertn. 

Plantas inermes, en ocasiones herbáceas y anuales, en otras subfrutico-
sas; ramosas y glabras, de tallos rollizos. Hojas alternas, solitarias, peciola-
das, membranáceas, simples, ovadas, sinuado-dentadas o sublobadas. Flores 
actiomorfas, pequeñas o medianas, con pedicelos no articulados; flores axi-
lares, solitarias y péndulas. Cáliz membranáceo, ventricoso, pentapartido; 
lóbulos ovales, conniventes, cordados o sagitados en la base, reticulados, per-
sistentes, muy acrescentes; prefloración reduplicado-valvar. Corola actino-
morfa, campanulada, tubo corolino amplio y largo, limbo plegado, levemen-
te extendido, pentalobado; prefloración quincuncial, conduplicada, contorta; 
corola de color azul-violáceo a rojizo. Androceo formado por cinco estam-
bres iguales entre si, inclusos; filamentos estaminales filiformes, adnatos 
apenas al fondo del tubo corolino, basalmente ensanchados; anteras libres, no 
conniventes, oblongas u ovado-oblongas, basifijas, dehiscentes longitudinal-

mente. Gineceo formado por un ovario tricarpelar, colocado sobre un corto 
ginóforo, tri- pentalocular, con numerosos óvulos; estilo filiforme, craso, 
incluso; estigma oblongo o subgloboso, tri- pentalobado. Fruto bacciforme, 
seco, globoso, envuelto por el cáliz acrescente y marcescente; semillas nume-
rosas, suborbiculares o reniformes, comprimidas, pequeñas y escrobiculadas; 
embrión fuertemente incurvado. 

HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA.—Género nativo de Perú y 
Colombia, disperso ahora en áreas tropicales de ambos Hemisferios. Para 
Colombia se registra una especie, presente en los pisos térmicos templado 
y frío, en alturas comprendidas entre los 1300-2650 metros sobre el nivel 
del mar. 
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13.1. NICANDRA PHYSALODES 
LÁMINA LXVII (1543) 

Nicandra physalodes (L.) Gaertn., Fruct. sem. pi. 2: 237 [tab. 131 -fig. 2-]. 1791. 

ETIMOLOGIA.— 

SINONIMIA.— 

El epíteto específico alude a la semejanza que tienen los frutos de esta especie 
con los de Physalis L. 
Atropa physalodes L., Sp. pl.: 181. 1753. 
Physalis peruviana Mili., Gard. dict. [ed. 8]: 1. 1768 [non Physalis peruviana L.]. 
Physalis daturaefolia Lam., Encyc. 2: 102. 1786. 
Calydermos erosus Ruiz & Pav., Fl. peruv. 2: 44. 1799. 

TIPO.— 'Habitat in Perú. D. B. Jussieu". 

Hierba semiarbustiva, anual, muy ramificada, llega hasta los 120-160 cm 
de altura. Hojas ovadas a oblongas, de 7-15 cm de longitud, basalmente ate-
nuadas, cuneadas, apicalmente agudas, sinuado-dentadas, pecíolo de hasta 
10 cm de longitud. Flores azules, de 2,7-3,5 cm de longitud, solitarias, axila-
res, inclinadas sobre pedicelos delgados. Cáliz de 3-4,5 cm de longitud. 
Corola con limbo estrechamente entero. Ovario tri- pentalocular. Cáliz fruc-
tífero, verde, profundamente pentapartido, de 2,7-3,3 cm de longitud, ence-
rrando el fruto, lóbulos del cáliz basalmente auriculados. Fruto de 1-1,5 cm 
de diámetro, venoso. 

HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA.—Nativa de Colombia y 
Perú, se encuentra ahora dispersa en muchas localidades de Norte y Sura-
mérica. En Colombia la especie es propia de climas frío, templado y lige-
ramente cálido de los Departamentos de Antioquia, Boy acá, Cauca, Cun-
dinamarca, Meta, Nariño, Norte de Santander, Tolima y Valle; en alturas 
comprendidas entre los 1300-2650 metros sobre el nivel del mar. 

NOMBRES VERNÁCULOS.—En Colombia, Nicandra physalodes (L.) 
Gaertn. se denomina "suspiro". En el Perú es conocida como "orzita de 
pellejo", "jarrito" y "capulí marrón". 

USOS.—Se utiliza como ornamental en jardines. No es comestible, su fruto 
es venenoso. En Santa Catarina (Brasil) utilizan el fruto como parte inte-
grante de mata-moscas. 

ICONOGRAFÍA MUTISIANA.—Nicandra physalodes (L.) Gaertn. está 
representada, en la Flora mutisiana, por el dibujo 1543, elaborado sobre 
papel de mayor tamaño que el habitual, realizado con tinta negra y caren-
te de la firma de su autor; inicialmente señalada como "Atropa physalo-
des", R. Castillo anotó "Nicandra physalodes (Linnaeus) Gaertner" 
ambas determinaciones constan, a lápiz, en el anverso del dibujo. 

EJEMPLARES REPRESENTATIVOS.— 
ANTIOQUIA: Angostura, 1637 m, 1939, hno. Daniel 1922 (COL). BOYACÁ: 

valle de Soatá, vertiente árida, 2130 m, J. Cuatrecasas et al 1033 (COL); municipio 
de Almeida, embalse "La Esmeralda", puente de Juntas, Pozo Azul, 1300 m, 17-XI-
1983, L. Aristide 472 (COL); municipio de Paipa, vereda Caños, 1300 m, 23-IX-1984, 
S.L. Amaya 41(COL). CAUCA: municipio de Belalcazar, ll-VIII-1956, A.S. Barclay 
360 (COL). CUNDINAMARCA: Andes Granadinos, Bogotá, 2600 m, J. Triana 3850 
(COL); Bogotá, Jardín Botánico, 2600 m, 25-VIII-1979, L.E. Mora 7502 (COL); 
Fusagasugá, kms 60-63, 1800-1950 m, 5-VI-1942, G. Gutiérrez et al. 309 (GH); San 
Francisco a la Vega, 1500-1800 m, 18-IX-1961, H. García B. 17356 (COL); Andes 
Granadinos, Bogotá, 2650 m, J. Triana 3850/1 (COL); Santandercito, 1600 m, L. 
Uribe U. 831 (COL); Cáqueza, 1700 m, 26-XI-1963, L. Uribe U. 4608 (COL); San-
tandercito, 1600 m, XI-1944, L. Uribe U. 831 (COL); Fusagasugá, vereda Bochica, 
finca Lolandia, 1780-1900 m, 5/10-V-1980, H. García B. 21204 (COL). META: carre-
tera de Bogotá a Villavicencio, km 60, 1300 m, E.R. Philipson et al. 1302 (COL, GH). 
NARIÑO: municipio de Tangua, Obraque, 2070 m, 30-IV-1966, G. López et al. 061F 
(COL). NORTE DE SANTANDER: región Sarare, hoya del río Chitagá sobre La 
Cabuya, 1600-1700 m, 5-VI-1942, J. Cuatrecasas et al. 12155 (COL, GH); entre Pam-
plonita y Chinácota, valle del río Pamplonita, 1300-1800 m, 17-111-1927, E.P. Killip 
et al. 20760 (GH). TOLIMA: Cordillera Central, caño del río Anaime, hacienda Santa 
Rita, 1800-1900 m, 25/26-XII-1973, H. García B. 20394 (COL). VALLE: Cali, huer-
tos, 1938, J.M. Duque J. 4121 (COL); municipio de Yotoco, corregimiento Jiguales, 
finca La Camelia, 1450 m, W. Devia A. 894 (COL). 

— 58 — 



LÁM. LXVII 

Nicandra physalodes (L.) Gaertn Iconografía Mutisiana: 1543 
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14. NICOTIAN A 
Nicotiana L., Sp. pi.: 180. 1753. 

ETIMOLOGIA.— Género dedicado a Jean Nicot (Nimes, 1530 - París, 1600), diplomático y litera-
to; embajador de Enrique II de Francia ante la corte del rey de Portugal. A su 
vuelta a Francia, presentó ante la reina Catalina de Medici una planta de tabaco 
entregada a él, en Lisboa, por un mercader flamenco de vuelta de un viaje a Amé-
rica. 

SINONIMIA.— Tabacus Moench, Methodus: 448. 1794. 
Godylis Raf., Amer. Monthly Mag. & Crit. Rev.: 191. 1819. 
Nicotidendron Griseb., Abh. Kónigl. Ges. Wiss. Gottingen 19: 216. 1874. 

ESPECIE TIPO.— Nicotiana tabacum L. 

Plantas inermes, herbáceas, anuales, a menudo con roseta basal, sufruti-
cosas o arbustivas (excepcionalmente arbóreas como Nicotiana tomentosa 
Ruiz & Pav.), pubescentes o tomentosas, víscidas, con tallos rollizos. Hojas 
alternas, solitarias, pecioladas (a menudo decurrentes y abrazadoras o auri-
culadas) o sésiles, simples, enteras o, más rara vez, con margen sinuoso. Flo-
res actinomorfas o levemente zigomorfas, con pedicelos articulados, media-
nas o grandes, agrupadas en inflorescencias terminales en forma de racimos, 
pseudoracimos o panículas, con brácteas foliáceas presentes o ausentes. Cáliz 
tubular, tubular-campanulado o ventricoso, persistente, por lo común algo 
acrescente, membranáceo, con cinco lóbulos desiguales, agudos, menores o 
mayores que el tubo calicinal y, por lo general, bastante más cortos que la 
corola; prefloración valvar incompleta. Corola actinomorfa o ligeramente 
zigomorfa, hipocrateriforme o infundibuliforme, algo incurvada, con tubo 
tenuemente elongado, a veces bastante delgado; limbo ampliamente extendi-
do, con cinco lóbulos o terminado en cinco lacinias cortas; prefloración con-
duplicado-contorta; corola de color rosado con la garganta blanca o verde, 
blanco, blanco-verdoso, rojo, raramente amarillo. Androceo formado por 
cinco estambres fértiles, iguales entre si o desiguales, didínamos, inclusos o 
sobrepasando ligeramente el tubo; filamentos estaminales libres, no conni-
ventes, con variada inserción en la corola; anteras con conectivos o sin ellos, 
ovadas u oblongas, introrsas, dorsifijas; dehiscencia longitudinal. Disco 

hipógino anular, craso, obsoleto o sublobado. Gineceo formado por un ova-
rio bicarpelar, bilocular (más rara vez de cuatro a muchos lóculos); óvulos 
numerosos; estilo filiforme, delgado; estigma bilamelado, capitado o sub-
bilobado. Fruto capsular, con dehiscencia septicida (con porción basal proxi-
mal indehiscente), cortamente loculicida o, de manera excepcional, indehis-
cente; fruto membranáceo o subleñoso, ovoide, oblongo-ovoide o elipsoide; 
semillas pequeñas, numerosas, globosas, anchamente elipsoidales, compri-
midas, con episperma granuloso o faviforme-rugoso; embrión recto o leve-
mente incurvado. 

HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA.—Género de cerca de sesen-
ta y cinco especies, la mayoría crecen en el Continente americano, otras 
pocas han sido descritas de las islas del Pacífico y Australia. Para Colom-
bia se registran cuatro especies cultivadas, distribuidas en los pisos térmi-
cos cálido, templado, frío y la parte baja del páramo; en alturas compren-
didas desde nivel del mar hasta los 4000 metros. 

BIBLIOGRAFÍA 
GOODSPEED, T.H. 

1954. The genus Nicotiana. Chron. Bot. 16: 1-535. 
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14.1. NICOTIANA RUSTICA 
LÁMINA LXVIII (1539) 

Nicotiana rustica L., Sp. pl.: 180. 1753. 

ETIMOLOGÍA. El epíteto específico deriva del vocablo latino rusticus, -a, -um = campestre; en 
alusión a que las plantas de este género crecen en el campo, de manera espontánea. 

TIPO. "Habitat in America, nunc in Euopa". 

Plantas anuales, robustas, subleñosas. Tallos pubescentes, con pelos 
húmido-viscosos. Hojas alternas, enteras, carnosas, puberulentas, ovadas o 
subredondeadas, frecuentemente desiguales en la base, de 10-18 cm de lon-
gitud, con pecíolo más corto. Flores en panículas; pedicelos de 4-7 mm de 
longitud cuando adultos. Cáliz tan ancho como largo en más de la mitad de 
su extensión, de 10-15 mm de longitud, pubescente, oscuramente lobado, 
dientes agudos. Corola amarillo-verdosa, oscuramente lobada; limbo de 12-
18 mm, puberulento; tubo corolino de ca. 3 mm de longitud y 2 mm de 
anchura, la garganta tres veces más larga, de 6-9 mm de anchura, amplia-
mente obcónica, algo contraída en la boca, limbo de 3-6 mm de ancho, oscu-
ramente lobado. Estambres blanco-pilosos en 2 mm por encima de la inser-
ción basal, cuatro de ellos apenas inclusos, erectos sigmoideamente, el quinto 
más corto. Fruto capsular, subelipsoide o subgloboso, de 8-16 mm de longi-
tud, indehiscente o partido en pequeñas valvas, incluso o casi incluso; semi-
llas de 0,7-1,2 mm de longitud, de color marrón, reticuladas. 

OBSERVACIONES TAXONÓMICAS Y NOMENCLATOR ALES.—Esta 
especie es de gran polimorfía y probablemente de origen híbrido. La espe-
cie es afín a Nicotiana pavoni Dunal, N. paniculata L. y N. undulata Ruiz 
& Pav.; esta tercera es un anfiploide, en parte descendiente de las otras dos 
especies antes mencionadas. 

HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA.—Especie muy extendida 
desde el norte de Sudamérica hasta México, donde es cultivada. En 
Colombia la especie es propia de climas frío y páramo de los Departa-

mentos de Cundinamarca, Magdalena y Nariño, en alturas que varían 
entre los 1750-4000 metros sobre el nivel del mar. 

NOMBRES VERNÁCULOS.—Nicotiana rustica L. es conocida popular-
mente con los nombres de "tabaco de indio", "yua" (en el Magdalena) y 
"ambira"( Aruacos). 

USOS.—Parece ser que los Aruacos extraen de las hojas de esta planta un 
jugo, amargo, usado para matar culebras. Esta especie fue la que utiliza-
ron, para fumar, los indios de Norteamérica antes de la conquista; hoy se 
cultiva únicamente como fuente de insecticidas. Su contenido en nicotina 
es mucho más alto que en Nicotiana tabacum L. 

ICONOGRAFÍA MUTISIANA.—Nicotiana rustica L. está representada, en 
la Flora mutisiana, por el dibujo 1539, una policromía de la que se desco-
noce su autor; ya en tiempos de la Expedición quedó rotulada, a tinta 
negra, como "Nicotiana"; R. Castillo, anotó, a lápiz, "Nicotiana rustica 
Linnaeus" . 

EJEMPLARES REPRESENTATIVOS.— 
CUNDINAMARCA: Bogotá, jardines y parques, 2620 m, 20-111-1946, J.M. 

Duque J. 3050 (COL); Sopó, carretera nueva a Guasca, 2850 m, 31-VII-1976, H. Gar-
cía B. 21065 (COL). MAGDALENA: Sierra Nevada de Santa Marta; valle del río 
Donachui, camino Donachui-Sogrome-Sacaracunque, 1750 m, T. van der Hammem 
1076 (COL). NARIÑO: Cumbal, 3500-4000 m, 10-11-1941, K.V. Sneidern 323 
(COL). 
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14.2. NICOTIANA TABACUM 

LÁMINAS LXIX, LXX (1538,1538a) 

Nicotiana tabacum L., Sp. pl.: 180. 1753. 

ETIMOLOGÍA.— El epíteto específico está originado por la latinización del nombre vulgar, "tabaco". 

SINONIMIA— Nicotiana latissima Mili., Gard. dict. [ed. 8]: [Nicotiana 1]. 1768. 
Nicotiana macrophylla Spreng., Index pl.: 45. 1807. 
Nicotiana tabacum var. macrophylla Schrank, Bot. Z. Regensb. 6: 260. 1807. 

TIPO— "Habitat in America, nota Europaeis ab 1560" (Linn. 245.1, LINN). 

Planta robusta, erecta, algo víscido-pubescente, usualmente anual 
(algunas veces perenne), frecuentemente arbustiva, de 1-3 metros de alta; 
tallos con pocas ramas ascendentes. Hojas decurrentes, ovado-elípticas o 
lanceoladas, atenuadas hacia la base o alado-subpecioladas, acuminadas 
hacia el ápice, de hasta 50 cm de longitud, por lo general más cortas. Paní-
culas con distintos raquis, ramas usualmente compuestas, más cortas que el 
raquis; pedicelos de 5-15 mm de longitud, más largos en los frutos. Cáliz 
cilindrico o ligeramente campanulado, de 10-25 mm de longitud, víscido, 
con dientes triangulares más cortos o iguales al tubo, desiguales entre si. 
Corola puberulenta, con tubo de 8-15 mm de longitud y 2-3 mm de espe-
sor, garganta de 22-38 mm de longitud, cilindrica en su parte inferior, de 3-
6 mm de espesor, amarillo-verdosa, algunas veces rosada o rojiza en la 
parte superior, expandida abruptamente en una copa de 10-12 mm de espe-
sor; limbo de 1-2 cm de ancho, lobado o pentagonal, blanco, rosado o roji-
zo. Estambres erectos, didínamos, inclusos o exsertos. Fruto capsular, elip-
soide, ovoide u orbicular, agudo u obtuso, exserto o incluso, de más de 
2 cm de longitud; semillas esféricas o ampliamente elípticas, de 0,5 mm de 
longitud, de color marrón. 

HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA.—Planta que se cree nativa 
del occidente de Suramérica, introducida en América central en el perio-
do pre-colombino. En Colombia, la especie es muy cultivada, en especial 
en el Departamento de Santander; crece en zonas de clima cálido, templa-
do y frío de los Departamentos de Amazonas, Atlántico, Cauca, Cesar, 
Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Santander, Valle y Vaupés, en alturas 
que oscilan entre los 180-2700 metros sobre el nivel del mar. 

NOMBRES VERNÁCULOS.—Nicotiana tabacum L. es conocido con los 
nombre populares de "tabaco", "tabaco de jardín" y "yua". 

USOS.—Esta especie es la fuente de casi todo el tabaco usado en el Mundo. 
Con la excepción de algunas especies comestibles, es la más ampliamen-
te distribuida. Su principio activo es el alcaloide nicotina. 

ICONOGRAFÍA MUTISIANA.—Nicotiana tabacum L. está representada, 
en la colección iconográfica de la Real Expedición, por dos dibujos, 
ambos anónimos: la policromía catalogada con el número 1538 y una 
monocromía en tinta negra (1538a), de tamaño doble al habitual de los 
dibujos mutisianos. El dibujo coloreado fue rotulado, en tinta negra, como 
"Nicotiana", R. Castillo anotó en él, a lápiz, "Nicotiana tabacum Linna-
eus"; la monocromía en negro (1538a) fue determinada, por J.J. Triana, 
como "Nicotiana", R. Castillo escribió "Nicotiana tabacum Linnaeus", 
ambas anotaciones figuran a lápiz. 

EJEMPLARES REPRESENTATIVOS.— 

AMAZONAS: río Igaraparaná, los alrededores de La Chorrera, ca. 180 m, 4/10-
VI-1942, R.E. Schultes 3917 (COL, US). ATLÁNTICO: Barranquilla, X-1928, hno. 
Elias 599 (US). CAUCA: Timbío, 1852 m, 14-VII-1939, E. Pérez A. etal. 6110 (COL, 
US); a lo largo del río Guengue cerca a Corinto, 1/7-XII-1944, C. Hutter et al. 1675 
(US). CESAR: Sierra Nevada de Santa Marta, alrededores de Sagróme, valle de Dona-
chui, 8-1-1977, E.W. Davis 549 (COL). CUNDINAMARCA: sabana de Bogotá, 
Bogotá, Ciudad Universitaria, 2600 m, 8-IX-1940, J. Cuatrecasas 13655 (COL, US); 
Bogotá, Ciudad Universitaria, 2560 m, 24-V-1961, J.M. Idrobo 4643 (COL); La Mesa, 
1400 m, XI-1856, J. Triana 3841 (COL); Pacho, hacienda de Patasía, 1600 m, 10-11-
1948, L. Uribe U. 1653 (COL); Anolaima, 16-IV-1935, W.A. Archer 3296 (US); 
Bogotá, La Uribe, 3-IV-1935, W.A. Archer 3277 (US); Bogotá, hno. Aliste-Joseph 
3841 (US); Nemocón, 7-IX-1920, W. Popenoe 1076 (US). MAGDALENA: Sierra 
Nevada de Santa Marta, hoya del río Donachui, abajo de la villa Donachui, 1230-1350 
m, 24-IX-1954, J. Cuatrecasas et al. 24380 (COL). NARIÑO: alrededores de Sama-
niego, 1535-2000 m, 10-1-1952, A. Fernández et al. 1204 (COL). SANTANDER: 
vecindades de La Baja, 2700 m, 14/31-1-1927, E.P. Killip et al. 18752 (US). VALLE: 
norte de Buga, 1100 m, 16-VII-1982, H. Murphy et al. 694 (COL, US); La Cumbre, 
1800-2100 m, 21/25-V-1922, F.W. Pennell 5873 (US). VAUPÉS: comisaria del Vau-
pés, 1968, R. Dolmatoff s/n. (COL). 
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15. NIEREMBERGIA 
Nierembergia Ruiz & Pav., Fl. Peruv. prodr.: 232. 1794 

ETIMOLOGÍA.— Género dedicado al jesuíta español, de origen alemán, Juan Eusebio Nieremberg 
y Otin (Madrid, 1595 - Madrid, 1658); eminente polígrafo, profesor de Gramá-
tica y Sagradas Escrituras; lector de Historia Natural en el Colegio Imperial de 
Madrid, institución de la que fue rector durante algunos años. 

ESPECIE TIPO.— Nierembergia repens Ruiz & Pav. 

Plantas perennes, herbáceas o sufruticosas, inermes, rastreras o trepado-
ras, de tallos rollizos. Hojas pecioladas, solitarias, geminadas o fasciculadas, 
simples, enteras, espatuladas, de consistencia membranácea. Flores actino-
morfas o ligeramente zigomorfas, con pedicelos articulados o subsésiles 
muy pequeñas, solitarias, extra-axilares u opositifolias. Cáliz tubuloso-cam-
panulado o infundibuliforme, arqueado, usualmente pentanervado, persisten-
te, tubo moderadamente largo y bastante angosto; limbo formado por cinco 
lóbulos iguales o desiguales, variables en forma, más cortos o mayores que 
el tubo calicinal. Corola infundibuliforme, con tubo cilindrico largo y muy 
angosto, limbo abruptamente patente, formado por cinco lóbulos subiguales, 
redondeados o acuminados; prefloración imbricada; corola de color blanco 
con garganta amarilla o roja. Androceo formado por cinco estambres iguales 
entre si o desiguales, cuatro de los cuales son didínamos y el quinto es rudi-
mentario, todos inclusos; filamentos estaminales adnatos al extremo distal 
del tubo corolino, libres o concrescentes; anteras libres, elipsoidales, extror-
sas, dorsifijas, conniventes alrededor del estilo; dehiscencia longitudinal. 
Disco hipógino levemente cupulado o ausente. Gineceo formado por un ova-
rio bicarpelar, bilocular, estipitado, con numerosos óvulos; estilo filiforme, 

incluso; estigma dilatado, bilobado o capitado. Fruto capsular, dehiscencia 
septicida y distalmente loculicida, bivalvar, envuelto por el cáliz; semillas 
numerosas, muy pequeñas, con episperma faviforme; embrión recto o leve-
mente incurvado. 

HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA.—Es un género de cerca de 
treinta y cinco especies distribuidas desde México a las partes subtropica-
les de Suramérica. Para Colombia se registra una especie cultivada con 
fines ornamentales, presente en el piso térmico frío y en la parte baja del 
páramo, en alturas comprendidas entre los 2550-3250 metros sobre el 
nivel del mar. 

BIBLIOGRAFÍA 
DIELS, F. 
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15 1 NIEREMBERGIA SPATHULATA 
LÁMINA LXXI (1537) 

Nierembergia spathulata H.B.K., Nov. gen. sp. 3: 8. 1818. 

ETIMOLOGÍA.— El epíteto específico deriva del vocablo latino spathulatus, -a, -um = espatulado; en 
alusión a la forma, elíptico-espatulada, de las hojas de las plantas de esta especie. 

TIPO— Colombia: "Crescit prope Santa Fe de Bogotá et Loxa Novo-Granatensium, alt. 
1000-1300 hex." 

Plantas pequeñas, trepadoras, usualmente con raíces adventicias. Hojas 
elíptico-espatuladas, apicalmente obtusas, de 10-15 mm de anchas y 20-
35 mm de longitud, las más pequeñas enteras, las más grandes ligeramente 
crenadas; pedicelos glabros o pubescentes, de 5 mm de longitud, con lóbulos 
de más de 4 mm, desiguales. Cáliz tubular, piloso en su parte inferior, seg-
mentos lanceolados, agudos. Corola y tubo corolino de 30-60 mm de longi-
tud y 1 mm de anchura, glabro, infundibuliforme; lóbulos iguales, obtusos. 
Estambres desiguales, basalmente libres, unidos o libres en la mitad de su 
longitud; estigma, en ocasiones, circundado por los filamentos de los estam-
bres más largos. Cápsula redondeada, ovoide. 

HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA.—Propia de Suramérica, se 
distribuye desde Colombia y Perú hasta Chile. En Colombia, la especie 
crece en zonas de clima frío y del bajo páramo, en los Departamentos de 
Boyacá y Cundinamarca, en alturas que varían entre los 2550-3250 metros 
sobre el nivel del mar. 

REFERENCIAS DOCUMENTALES.—En su diario de observaciones, José 
Celestino Mutis, dejó anotado, el viernes 15 de enero de 1762, el siguien-
te comentario sobre la planta que se trata aquí: 

"Este día recogí algunos otros nombres provinciales de plantas. También exami 
né una pequeñita planta, comunísima en las calles y en la Sabana. Folia parva pet' 
lata, sparsa, spatulata; caulis repes. Perianthum subcylindricum, quinquefidum' Coro 
lia tubo cilindrico calyce triplo longiori campanulato supra tubum: stamina na 
tribreviora reliquis duobus: antherae parvae. Germen ovatum, parvum, stilus longitu& 

dine tubi; non ita filamenta limbe fauci implantatae: stigma ni fallor, bifidum Capsu 
la ovata; semina plurima, parva, juxta, columnam germini perpendicularem in medio 
capsulae: capsula unicularis. Qua dehiscat non novi. Algunos llamaron a esta planta 
oreja de ratón." (Diario 1: 127-128). 

ICONOGRAFÍA MUTISIANA.—La especie esta representada, en la Flora 
mutisiana, por el dibujo 1537, realizado en tinta negra por una mano des-
conocida; en él quedó escrita, a lápiz, la determinación "Nierembergia Fl. 
Per.", R. Castillo señaló, también a lápiz, su pertenencia a "Nierembergia 
spathulata (Humb., Bonpl., Kunth) Miers". 

EJEMPLARES REPRESENTATIVOS.— 
BOYACÁ: en las orillas del lago de Tota, 3015 m, 4-VIII-1953, L.E. Mora 1220 

(COL); Cordillera Oriental, páramo de Huina, entre Belén y Susacón, 3250 m, 6/9-V-
1959, H.G. Barclay et al. 7625 (COL). CUNDINAMARCA: municipio de Fúquene, 
laguna de Fúquene, orilla oeste, 2550 m, 22-XI-1985, V.S Achmidt-Mumn 373 
(COL); Bogotá, costado norte del Campín, 2640 m, S. Fernández 1 (COL); Bogotá, 
Ciudad Universitaria, 2640 m, J.M. Idrobo s/n. (COL); Bogotá, Parque Nacional, 
2660 m, E.P. Killip 38380 (COL). 
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16. PHYSALIS 

Physalis L., Sp. pi.: 182. 1753. 

ETIMOLOGIA.— 

SINONIMIA.— 

El nombre del género deriva de la palabra griega J i r^oa^ io [physalis] = vejiga; 
en alusión al cáliz, acrescente, de las plantas de este género. 

Alkekengi Adans., Fam. pl. 2: 218. 1763. 
Herschelia Bowdich, Exc. Madeira: 159. 1825. 
Epetorhiza Steud., Nomencl. bot. [ed. 2] 1: 556. 1840. 
Pentaphiltrum Rechb., Deut. Bot. Herb.-Buch: 121. 1841. 

ESPECIE TIPO.— Physalis alkekengi L. 

Plantas inermes, anuales o perennes, herbáceas o sufruticosas, de tallos 
rollizos. Hojas pecioladas, alternas o subopuestas, membranáceas, sinuado-
dentadas, enteras, a veces pinnatisectas. Flores actinomorfas, pequeñas o 
medianas, con pedicelos no articulados; flores axilares, solitarias o dispues-
tas en pequeños fascículos nodales. Cáliz campanulado, reticulado, penta-
angulado o con diez costillas, con cinco dientes conniventes, frecuentemen-
te los lóbulos tienen la base auriculada; cáliz pequeño o moderadamente 
grande hasta la antesis, con un gran desarrollo acrescente durante la fructi-
ficación, adquiriendo un aspecto vesicular, persistente, marcescente hacia la 
madurez del fruto; prefloración valvar. Corola rotácea o campanulada, de 
tubo corto, limbo plegado, ampliamente pentalobada (excepcionalmente 
pentapartida); prefloración induplicado-valvar; corola de color blanco o 
amarillo, algunas veces con la garganta purpúreo-negruzca. Androceo for-
mado por cinco estambres, inclusos, subiguales en longitud; filamentos esta-
minales filiformes o ligeramente subulados, adnatos apenas al fondo del 
tubo corolino; anteras libres, conniventes, oblongas, introrsas, basifijas, más 
cortas que los filamentos; dehiscencia longitudinal. Disco hipógino no desa-
rrollado. Gineceo formado por un ovario bicarpelar y bilocular; óvulos 
numerosos; estilo simple, subexserto; estigma capitado, bilobado. Fruto bac-

ciforme, globoso-ovoide o ampliamente elipsoide, usualmente péndulo en la 
madurez, envuelto por el cáliz acrescente, típicamente ampular-urceolado; 
semillas numerosas, comprimidas, discoidales o reniformes; embrión espi-
ralado. 

HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA.—Este género se compone 
aproximadamente de unas cien especies, la mayor parte de ellas presentes 
en el trópico del Nuevo Mundo, especialmente en México y Guatemala, 
pero también crecen algunas, pocas, en el Viejo Mundo. Para Colombia se 
registran siete especies distribuidas en los pisos térmicos frío, templado 
y cálido; en alturas comprendidas desde el nivel del mar hasta los 
3000 metros de altitud. 

BIBLIOGRAFÍA 

HUNZIKER, A.T. 
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16 1. PHYSALIS ANGULATA 
LÁMINAS LXXII, LXXIII (1545, 1545a) 

Physalis angulata L., Sp. pl.: 183. 1753. 

ETIMOLOGÍA.— El epíteto específico deriva del vocablo latino angulatus, -a, -um = anguloso, con 
ángulo prominente; en referencia al ápice y los lóbulos, especialmente agudos, 
de las hojas de las plantas de esta especie. 

TIPO.— "Habitat in India utraque" (Linnaeus 2479, LINN). 

Hierbas erectas o postradas, normalmente glabras, excepto por la pre-
sencia de diminutos pelos sobre las partes más jóvenes; tallos angulares, 
anuales, de varios decímetros hasta un metro de altos. Hojas ovadas, elípti-
cas o linear-lanceoladas, cuneadas en la base, con márgenes enteros, sinua-
do-dentados o irregularmente incisos; hojas glabras, de 5-10 cm de longitud, 
apicalmente agudas o acuminadas; pecíolos un tercio o la mitad de la longi-
tud de las hojas. Flores solitarias, en hojas axilares, coloreadas de crema con 
el centro oscuro; pedúnculos recurvos, más cortos que el cáliz; pedicelos de 
5-12 mm de longitud, la mayor parte más largos que los cálices, puberulen-
tos, con finos pelos antrorsos. Cáliz pentadentado, subangulado, verdoso o 
amarillo, de 2-4 mm de longitud y 2-4 mm de anchura, glabro excepto en los 
márgenes y puntas de los lóbulos, claramente agudos. Corola de 4-10 mm de 
longitud, algunas veces reflexa hacia atrás cuando se abre completamente. 
Estambres algunas veces desiguales, filamentos delgados; anteras azulonas 
(algunas veces, cuando están marchitas, son amarillas), secas o ensortijadas 
en la madurez, de 2-25 mm de longitud. Frutos situados sobre delgados pedi-
celos, la mayoría de 10-25 mm de longitud; el fruto es una baya globosa, de 
10-12 mm de diámetro, con un cáliz angulado o terete, de 20-30 mm de lon-
gitud, glabro, transformándose en una amplia estructura semejante a una veji-
ga que envuelve el fruto; semillas rufescentes. 

HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA.—Esta especie ocupa zonas 
en el este y centro de los Estados Unidos, Centroamérica, Indias Occiden-
tales y Suramérica. En Colombia la especie es propia de climas cálido, 
templado y frío; vive en los Departamentos de Amazonas, Antioquia, 
Archipiélago de San Andrés y Providencia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, 
Caldas, Cauca, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Magdalena, Meta, Nari-
ño, Putumayo, Quindio, Santander, Tolima y Valle; en alturas que varían 
desde el nivel del mar hasta los 2800 metros de altitud. 

NOMBRES VERNÁCULOS.—Physalis angulata L. se conoce con el nom-
bres comunes de "huilla" (Putumayo), "vejigón" (Caldas), "camapú" 
(Amazonas) y "topotoropo" (Bolívar). 

USOS.—Una infusión de algunas partes de las plantas de esta especie se usa, 
en el Perú, contra las fiebres palúdicas; no se sabe de éste, u otro uso simi-
lar, en territorio colombiano. 

REFERENCIAS DOCUMENTALES.—En el primer diario de la Expedición 
Botánica del Nuevo Reino de Granada, en la página 277 del manuscrito, 
Eloy Valenzuela dejó anotó, el día 23 de diciembre de 1783: 

"Dia 23: comencé a empapelar, y tomar caracteres de las muchas plantas caseras 
que tenemos de las que se han dibujado tres hasta la presente. 

Physalis: el cáliz difiere del carácter genérico en ser campanulado, de diez hileras 
longitudinales pestañosas, y de lacinias agudas flojas, o laxas. Corola campanulada 
pedicelada con el pequeñísimo tubo que tiene, pubescente, y de amarillo claro; el 
limbo ancho, sobresaliente al cáliz, un poco recogido para adentro, y con 10 escota-
duras obtusísimas; la garganta de 5 impresiones exteriormente a las que corresponden 
en el interior 5 manchas purpúreas. Filamentos gruesos, barbados en la mitad y sub-
duplos de la longitud del pétalo, cerca de cuya base nace: Anteras sentadas en el ápice, 
azules. Estilo de la altura de los machos. Fruto: tiene el cáliz soplado, en figura de 
corazón, acuminado, rugoso y con 10 ángulos o filos iguales pestañosos, o bien de 
pequeños dientes rematados en un pelo: dentro de una baya lustrosa y muy lisa cuyos 
loculamentos y figura de receptáculo no he podido distinguir viendo solamente 
muchas semillitas casi orbiculares compreso-planas, como anidadas en la carne y jugo 
del interior. Tallo: herbáceo, de dicothomias abiertísimas y manchadas de púrpura en 
la división subcuadrágono, de uno o más filos longitudinales, y de poco pelo. Hojas: 
Nacen solitarias de la espalda de cada horqueta, y son cordadas, agudas, enteras poco 
más de policares, y de la misma longitud que sus pezones que son por encima bisul-

cados longitudinalmente. Flores: solitarias de cada horquilla, pequeñas y de ed' 
los filiformes, cabizbajos. Esta especie la hemos hallado en todas las inmediata h C~ 
das y tierras bajas de la Mesa." (Valenzuela: 301-302). y a ~ 

ICONOGRAFÍA MUTISIANA.—Physalis angulata L. está representada, en 
la Flora mutisiana, por dos dibujos: el catalogado con el número 1545 es 
una policromía firmada, en tinta roja, por Antonio Lozano, en el reverso 
del papel: "Lozano"; éste tiene una réplica (1545a), anónima, realizada en 
tinta negra. El dibujo 1545 fue determinado, por JJ. Triana, como "Phy-
salis"; la réplica en tinta negra (1545a) lleva la misma determinación del 
lápiz de JJ. Triana y la anotación, también a lápiz, de R. Castillo: "Phy-
salis angulata Linnaeus". 

EJEMPLARES REPRESENTATIVOS.— 
AMAZONAS: alrededores de Leticia, XII-1945, J.M. Duque J. 2475 (COL); tra-

pecio amazónico, al otro lado del río de Puerto Nariño, río Amazonas, 28-I/7-II-1969, 
T. Plowman et al. 2402 (COL, GH); Leticia, orilla izquierda, km 6-10 de la población, 
360 m, 26/29-1-1969, J. Cuatrecasas 27273 (COL); río Loretoyacú, 100 m, X-194ó' 
R E. Schultes 8425 (GH). ANTIOQUIA: Yondó, 100 m, 28-VI-1989, M. de Fraume 
et al. S-962 (COL); Santa Fé de Antioquia, vega del río Tonuzco, 600 m, VIII-1962, 
S. Espinal T. 580 (COL); vecindades de Puerto Valdivia, 300 m, 19-VIII-1976, A. 
Gentry et al. 17925 (COL); río Segovia, 330 m, 17-VI-1980, E. Rentería et al. 2250 
(COL). ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA: isla de San Andrés, 
cerca a la fábrica de grasa de coco "El Cove", 26/31-VII-1966, J.H. Torres et al. 385 
(COL); isla de Providencia, Smooth Water bay [bahía de Agua Mansa] south hill, 
Archibolds point, Rocky point, Manchinel bay, Alligator point, 19/25-VII-1966, J.H. 
Torres et al. 357 (COL); ATLÁNTICO: Usiacurí, arroyo Cagón, 100 m, 7-1-1940, A. 
Dugand et al. 2353 (COL); Barranquilla, barrio Los Altos del Prado, 50-70 m, 1-XI-
1961, A. Dugand 5868 (COL). BOLÍVAR: Cartagena, Mamonal, 30-X-1963, G. 
Bonet 59 (COL); archipiélago de San Bernardo, isla Crycen, 9-IX-1980, M. Acosta et 
al. 3 (COL); municipio de Cartagena, isla de Barú, 5-40 m, 21-IX-1989, H. Cuadros 
V. 4551 (COL). BOYACÁ: puerto Boyacá, 6-VI-1952, R. Romero C. 3077 (COL). 
CALDAS: 32 km de La Dorada, 300 m, 12-V-1967, L.S. Jeffery D-8 (COL); río Mag-
dalena, cerca a La Dorada, confluencia del río Purnio, 200 m, 21-X-1956, J.M. Idro-
bo et al. 2259 (COL). CAUCA: valle del río Patía, Galíndez, 500 m, VI-1949, S. 
Yepes A. 1201 (COL). CHOCÓ: municipio de Turbo, tapón del Darién, sector río 
León-Lomas Aisladas, km 37, 17-111-1984, J. Brand 1018 (COL); Parque Nacional 
Natural Los Katíos, sector Cacarica, 18-IV-1982, S. Zuluaga R. 1312 (COL); munici-
pio de Acandí, corregimiento de Unguía, reserva indígena, 100 m, 3-VI-1976, L.E. 
Forero 539 (COL); municipio de Quibdó, barrio Roma, 25-X-1984, W.A. Córdoba et 
al. 455 (COL); municipio de Riosucio, Parque Natural Nacional Los Katíos, alrede-
dores de Peyé, 50 m, 12-VI-1976, H. León 7 (COL); serranía de la margen izquierda 
del río Cacarica, cerca a la desembocadura del Atrato, Riosucio, VII-15/57. R. Rome-
ro C. 6399 (COL); Sautatá, 20 km de la orilla izquierda del río Atrato, 100 m, 13-VI-
1957, R. Romero C. 6232 (COL). CÓRDOBA: vía Montería-Lorica, a orillas del 
camino, 28-X-1984, P. Franco 2162 (COL); Montería, 20 m, 19-X-1969, B. Anderson 
1829 (COL). CUNDINAMARCA: carretera Medina-Cumaral, km 15, 600 m, 16-VI-
1979, L.M. Pedraza et al. 09 (COL); municipio de Mosquera, invernadero de Tibaita-
tá, 2700 m, 13-IV-1967, M. Correa M. 005 (COL); Anolaima a La Esperanza, línea de 
ferrocarril a Girardot, 1280-1780 m, 11/12-11-1939, H. García B. 7157 (COL). 
MAGDALENA: isla de Salamanca, km 0, margen izquierdo del río Magdalena, 
VII-1970, N. de López 414 (COL); municipio de Santa Marta, Parque Nacional Natu-
ral Tayrona, Cañaveral, 3-VII-1983, G. Lozano et al 3920 (COL); Pivijay, 15¡m, 
IV-1948, R. RomeroC. 1096 (COL); Ciénaga, 300m, 16-11-1950, R. RomeroC 1 » 
(COL). META: alrededores de Villavicencio, cerca a Peralonso, 450 m, 24/28-
1946, R. Jaramillo M. et al. 354 (COL); Menegua, 300 m, IV-1937, H. García B. ^ 
(COL). NARIÑO: municipio de Barbacoas, corregimiento de Altaquer, vere a 
Barro, Reserva Natural Río Nambí, 1325 m, ll-XII-1992, P. Franco et al o 
(COL); alrededores de Samaniego, 1535-2000 m, 10-1-1952, A. Fernandez • 
1160 (COL). PUTUMAYO: puerto Asís, 260 m, 13-XII-1968, T. Plowman i 
(GH). QUINDIO: municipio de Montenegro, vereda Morelia Baja, finca San ' 
1240 m, 21-IV-1991, C.A. Agudelo eí al. 1432 (COL). SANTANDER: m u n i c i p ^ 
Barrancabermeja, El Centro, 130 m, 6-X-1986, V. Schmidt-Mumm s/n. (COi 
MA: municipio de Roncesvalles, a orillas de la trocha hacia San José de as 
sas, 2800 m, 17-XI-1980, L.A. Camargo G. 7599 (COL). VALLE: m u ñ i r é ^ 
margen derecho del río Cauca, junto a la laguna de Sonsó, 900 m, 25-1 -
trecasas et al. 27518 (COL). 
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16.2. PH YS ALIS LAGASCAE var. GLABRECENS 
LÁMINAS LXXIV, LXXV ( 1 5 4 6 , 1 5 4 6 a ) 

Physalis lagascae. var. glabrescens O.E. Schulz in Urban, Symb. antill. 6: 147. 1909. 

ETIMOLOGÍA.— El epíteto específico está dedicado al botánico español Mariano La Gasea (1776-
1839), profesor y director del Real Jardín Botánico de Madrid. El nombre utili-
zado para la variedad procede del vocablo latino glaber, -bra, -brum = lampiño, 
glabro; en alusión a la falta de vellosidad de la planta. 

TIPO.— "Hab. in Cuba: Wright n. 3636, prov. de La Habana prope Calabazar m. Jun. fl. 
et fr.: Baker et Wilson Herb. Cub. n. 278, ibidem circa Rincón m. Aug. fl. et fr.: 
Wilson Herb. Cub. n. 1068; Trinidad: Bot. Gard. Herb. n. 6747" 

Hierbas de hasta 1,5 metros de altura, erectas, profusamente ramificadas, 
anuales, su característica primordial es ser glabras o casi glabras. Hojas ova-
das o lanceoladas, usualmente pequeñas, ápices agudos o acuminados, basal-
mente obtusas o cordadas, enteras, ligeramente repandas o levemente sinua-
do-dentadas, glabrescentes; pecíolos de 0,5-2,5 mm de longitud. Flores 
solitarias, con pecíolos de 2-5 mm de longitud. Cáliz de 3-4 mm de longitud, 
lóbulos deltoides, de 0,6-1,5 mm de longitud. Corola manchada, de 5-7 mm 
de longitud, las manchas suelen ser inconspicuas y algunas veces se presen-
ta sin manchas. Filamentos de 1,5 mm de longitud; anteras azulonas o viole-
tas, de 1,2-1,5 mm de longitud. Cáliz del fruto decanervado, de 1,2-2 cm de 
longitud y 1-1,5 cm de ancho, con fruto pequeño, de casi 15 mm de longitud, 
enteramente encerrando en una baya de 5-7 mm de diámetro. 

HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA.—Esta especie se distribuye 
ampliamente por América tropical. En Colombia la especie es propia de 
zonas de clima cálido, crece en los Departamentos de Cundinamarca y Mag-
dalena, en alturas que oscilan entre los 76-527 metros sobre el nivel del mar. 

NOMBRES VERNÁCULOS.—Estas plantas se conocen popularmente, en 
Colombia, con el nombre de "uchuvilla". 

ICONOGRAFÍA MUTISIANA.—Physalis lagascae var. glabrescens O.E. 
Schulz está representada, en la Flora mutisiana, por dos dibujos: el cata-
logado con el número 1546, una policromía sin autoría pictórica; y el 
dibujo en tinta negra, catalogado con el número 1546a, firmado por 
Francisco Javier Matís, "Matis", en el ángulo inferior izquierdo. Ambos 
fueron determinados, por J.J.Triana, como "Physalis", en una anotación, 
a lápiz, prácticamente borrada; R. Castillo escribió en ellos, también a 
lápiz, "Physalis lagascae var. glabrescens O. E. Schulz". 

EJEMPLARES REPRESENTATIVOS.— 

CUNDINAMARCA: Tocaima, 527 m, XI-1932, E. Pérez A. 2094 (COL). MAG-
DALENA: Santa Marta, 76 m, H.H. Smith 1173 (US, GH). 
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16.3. PHYSALIS PERUVIANA 
LÁMINA LXXVI (1544) 

Physalis peruviana L., Sp. pl. [ed. 2]: 1670. 1763. 

ETIMOLOGÍA. 

SINONIMIA.— 

TIPO.— 

El epíteto específico alude al territorio del Perú, donde se halló el ejemplar uti-
lizado para describir esta especie. 

Physalis edulis Sims, Bot. Mag. [1807]: tab. 1068. 1807. 

"Habitat Limae. Alstroemer." 

Plantas erectas, ramificadas, anuales, de hasta un metro de altura, pro-
vistas de vellosidades cortas, muy densas, un poco víscidas. Hojas relativa-
mente gruesas, suavemente pubescentes, sinuosas o subenteras, basalmente 
truncadas o cordadas. Flores ampliamente campanuladas (el limbo amplia-
mente extendido), ligeramente amarillas con mancha púrpura en el centro; el 
interior de la garganta presenta color púrpura o manchas marrón-negruzco, 
de 14-24 mm de longitud. Corola de 4-10 mm de anchura. Anteras azul-oscu-
ras o púrpuras. Fruto envuelto por el cáliz ensanchado (2,5-3 cm de longitud), 
con venas purpurinas, de color amarillo, globoso. 

HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA.—Especie propia de Colom-
bia y Perú, pero que se encuentra ampliamente distribuida en la América 
tropical. En Colombia, la especie crece en zonas de climas templado, frío, 
subpáramo y páramo de los Departamentos de Antioquia, Boyacá, Cundi-
namarca, Huila, Magdalena y Quindio; en alturas que oscilan entre los 
1750-3420 metros sobre el nivel del mar. 

NOMBRES VERNÁCULOS.—Physalis peruviana L. es conocida con los 
nombres vulgares de "guchuva", "uchuva", "uvilla" y "vejigón". 

USOS.—Sus frutos se utilizan en la preparación de mermeladas, son comes-
tibles cuando están maduros; también se usa la planta como remedio para 
el sistema nervioso y para quitar las cataratas de los ojos. 

ICONOGRAFÍA MUTISIANA.—Physalis peruviana L. está representa, en 
la Flora de la Real Expedición, por el dibujo 1544, realizado en tinta negra 

y sin firma de autor; J.J. Triana anotó en él, a lápiz, la determinación-
"Physalis peruviana", reiterada por R. Castillo, igualmente a lápiz: "Phy-
salis peruviana Linnaeus". 

EJEMPLARES REPRESENTATIVOS.—Sin indicación de localidad: Mutis 
24 (MA-MUT, US, COL). 

ANTIOQUIA: de Medellín a Dabeiba, 17-IV-1951, R. Romero C. 2441 (COL) 
BOYACÁ: Sáchica, 1990 m, VIII-1964, C. Saravia 4478 (COL); Boavita, cerca al 
pueblo, 2250 m, 16-IX-1938, J. Cuatrecasas et al. 1917 (COL); Tunja, 2820 m, 25-
VIII-1987, L.A. de García 081 (COL); municipio de Paipa, vereda Caños, 2517 m, 27-
III-1984, S.L. Amaya 21 (COL). CUNDINAMARCA: Jardín Botánico de Bogotá, 
2600 m, 25-VIII-1979, L.E. Mora et al. 7520 (COL); autopista a Medellín, 1,5 km 
entrada carretera a Subachoque, 2400 m, L. Rojas A. 01 (COL); Chía, 23-1-1946, J. 
Díaz V. 13 (COL); municipio de Zipaquirá, Bocas de Sevilla, entre Zipaquirá y Tocan-
cipá, 2570 m, 2-VII-1969, R. Jaramillo M. et al. 4842 (COL); municipio de Suba, 
hacienda Las Mercedes, 17-XII-1964, E. Forero et al. 108 (COL); sabana de Bogotá, 
2600 m, 22-11-1974, C. Zárate s/n. (COL); cerros de los alrededores de Bogotá, 2700-
3000 m, 11-VI-1962, C. Saravia 01158 (COL); municipio de Tena, vereda El Rosario, 
finca San José, laguna de Pedro Palo, 2000-2100 m, 6-VII-1983, A.V. Ayala 58 
(COL); municipio de San Bernardo, veredas Santa Marta y Santa Rita, 3420 m, 21-
VII-1981, S. Díaz P. et al. 3060 (COL); región de la laguna de La Herrera, 2600 m, 5-
VII-1985, R. Vink et al. 179 (COL); Bogotá, viveros del norte de Bogotá, tercer puen-
te, 2600 m, 4-III-1990, J.L. Fernández et al. 8296 (COL). HUILA: San Agustín, 
alrededores del parque arqueológico, 1700 m, 5-XII-1957, R. Romero C. 6667 (COL); 
municipio de La Plata, vereda Agua Bonita, finca Merenberg, 2300 m, 31-XII-1977, 
Polania 42 (COL). MAGDALENA: Sierra Nevada de Santa Marta, alto río Buritaca, 
cerro Buritaca, 3300 m, 9-VIII-1977, R. Jaramillo M. et al. 5468 (COL). QUINDIO: 
municipio de Salento, vereda de Cocora, alrededores de la quebrada Cárdenas, 2600-
2900 m, V-9/90, F. González 2128 (COL). 
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LÁM. LXXn 

Physalis angulata L Iconografía Mutisiana: 1545 Real Jard. Bot., Madrid 



LÁM. LXXIII 

Physalis angulata L. Iconografía Mutisiana: 1545a 
Real Jard. Bot., Madrid 



LÄM. LXXIV 

Physalis lagascae var. glabrescens O.E. Schulz Mutisiana: 1546 
Real Jard. Bot., Madrid 



LAM. LXXV 

Jl 

Physalis lagascae var. glabrescens O.E. Schulz Iconografía Mutisiana: 1546a Real Jard. Bot., Madrid 



LÁM. LXXVI 

Physalis peruviana L. Iconografía Mutisiana: 1544 
Real Jard. Bot., Madrid 
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17. SALPICHROA 

Salpichroa Miers in Hook., London J. Bot. 4: 321. 1841. 

El nombre del género proviene de las palabras griegas oa?auv§ [salpinx] = 
trompeta y xnpoa [chroa] = aspecto, tinte: en alusión a la forma de sus flores. 

Planchonia Dunal in DC., Prodr. 13(1): 471. 1852. 

Salpichroa glandulosa (Hook.) Miers 

ETIMOLOGÍA.— 

SINONIMIA.— 

ESPECIE TIPO.— 

Plantas inermes, herbáceas, perennes, subfrútices o frútices, trepadoras o 
no; tallos tetrágonos, alados, con frecuencia anfractuosos, glabros o pubes-
centes, oscuros. Hojas bi- trigeminadas, opuestas o solitarias, alternas, pecio-
ladas, a menudo subromboidales, pequeñas, simples, enteras y membranáce-
as. Flores actinomorfas, con pedicelos no articulados; flores pequeñas, 
inclinadas en la parte terminal, axilares o agrupadas en corimbos imperfec-
tos. Cáliz cupuliforme o tubuloso, cortamente pentapartido o pentafido, 
lóbulos lineares, patentes o no, persistente, poco o nada acrescentes; preflo-
ración valvar. Corola tubular-urceolada, carnosa, más o menos retraída en la 
garganta, limbo con cinco lóbulos oblongo-lineares, coitos, erectos o paten-
tes; prefloración induplicado-valvar; corola de color blanco, amarillo o ama-
rillo-verdoso. Androceo formado por cinco estambres iguales, inclusos o 
levemente exsertos; filamentos estaminales filiformes, siempre de mayor 
longitud que las anteras, glabros, adnatos al tubo corolino en la mitad de su 

longitud; anteras libres, conniventes o no, oblongo-versátiles, dorsifijas o algo 
lineares, dehiscentes longitudinalmente. Disco hipógino carnoso, a menudo 
craso. Gineceo formado por un ovario bicarpelar, bilocular, ovoide o globo-
so, apiculado, con numerosos óvulos; estilo filiforme, incluso; estigma capi-
tado o levemente bilamelado. Fruto bacciforme, ovoide, elipsoide u oblongo, 
bilocular; semillas comprimidas, hispidulosas, rugulosas; embrión subperifé-
rico, muy incurvado. 

HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA.—Género con veinticinco 
especies aproximadamente, propio de América del Sur, especialmente de los 
Andes. Para Colombia sólo se conoce una especie, distribuida en los pisos 
térmicos frío y páramo, en alturas que oscilan entre los 460-3400 metros 
sobre el nivel del mar. 

— 69 — 



17.1. SALPICHROA TRISTIS 

LÁMINAS LXXVII, LXXVIII, LXXIX (1599,1599a,1599c) 

Salpichroa tristis Miers in Hook., London J. Bot. 7: 335. 1848. 

ETIMOLOGÍA.— El epíteto específico deriva del vocablo latino tristis, -e = triste, sombrío; en refe-
rencia a las flores, que tienen un color poco vistoso. 

T I P Q p e rú : "Quito, v.s. in herb. Hook. (Andibus Peruvianis, Me. Lean) (Andibus Qui-
tensibus, Jameson, NQ 125)" 

Pequeños arbustos de ramas grisáceas y rámulas cortas, delgadas y nudo-
sas. Hojas negruzcas cuando secas, geminadas, glandular-pubescentes, obo-
vadas, de 7 mm de longitud o menos y ca. 3.5 mm de ancho. Flores inclina-
das hacia la parte terminal, glabras, de cerca de 10 mm de longitud, pecíolos 
comprimidos, de 3 mm de longitud. Cáliz pentapartido, con lóbulos estre-
chamente subulados, de 4,5 mm de longitud. Corola tubular, de 10 mm de 
longitud y 3-4 mm de espesor; lóbulos triangulares y reflejos. Estambres y 
estilos incluidos; estilo desviado, apicalmente engrosado; estigma cóncavo. 
Disco oválico carnoso. 

HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA.—Salpichroa tristis Miers 
se distribuye desde Colombia hasta Bolivia. En Colombia la especie es 
propia de climas frío, subpáramo, páramo y, rara vez, en zonas de clima 
cálido; crece en los Departamentos de Boyacá, Cauca, Cundinamarca, 
Meta, Nariño, Santander y, más rara, en el clima cálido del Departa-
mento del Huila; en alturas que oscilan entre los 2380-3900 metros 
sobre el nivel del mar. 

NOMBRES VERNÁCULOS.—Las plantas de esta especie son conocidas 
con los nombre comunes de "rejaljar de tierra fría", "rejaljar", "uvilla" y 
"belladona". 

ICONOGRAFÍA MUTISIANA.—Salpichroa tristis Miers está representa-
da, en la colección iconográfica de la Real Expedición, por cuatro dibu-
jos, todos ellos anónimos: el catalogado con el número 1599, una poli-
cromía; dos réplicas de ésta en sepia (1599a, 1599b), de las cuales sólo 
una de ellas se publica; y otro dibujo en negro (1599c), de diferente fac-
tura que los anteriores. El dibujo 1599 fue determinado, a lápiz, por J.J. 
Triana, como "Salpichroa diffussa Miers", determinación reiterada, tam-
bién a lápiz, por R. Castillo; las mismas determinaciones constan en las 
réplicas sepia (1599a, 1599b). El dibujo 1599c lleva la determinación de 
J.J. Triana: "Salpichroa" y la de R. Castillo: "Salpichroa diffussa Miers", 
ambas en lápiz. 

EJEMPLARES REPRESENTATIVOS.—Sin indicación de localidad: Mutis 
1967 (MA-MUT, COL). 

BOYACÁ: monte bajo sobre inclinaciones secas arriba de Guican, 3100 m 26 
VII-1957, J.G. Grubb et al. 67 (COL); valle de la Uvita, El Hatico, 2900 m, 7-IX-lW 
J. Cuatrecasas & H. García B. 1155 (COL); Ventaquemada, 2-VI-1971, R. Guarín et al 
948 (COL); municipio de Toca, vereda de Santo Ecce Homo, 3400 m, 4-IX-1982 M 
Bejarano 273 (COL); valle del Cocuy, 2780-3000 m, 15-IX-1938, J. Cuatrecasas et ai 
1746 (COL); Cordillera Oriental, vertiente oriental, valle del río Cusiana, 3100 m 22-
VI-1967, R. Jaramillo M. et al. 271 (COL); municipio de Cuítiva, "El Túnel", 3050 m 
III-1976, O. Rangel et al. 127 (COL). CAUCA: municipio de Puracé, Parque Nacional 
Natural de Puracé, cercanías de la laguna San Rafael, 3300 m, 6-X-1984, G. Lozano et 
al. 4687 (COL). CUNDINAMARCA: Monserrate, 3000-3300 m, M. Aponte 1 (COL); 
Monserrate, Bogotá, 3170 m, 6-X-1938, J. Cuatrecasas 271 (COL); cerro de Suba, 
Bogotá, 2700 m, 6-III-1946, J.M. Duque J. 2273 (COL); páramo de San Miguel, 2800 
m, 18-IV-1946, J.M. Duque J. 3391 (COL); páramo de San Miguel, 2800-3000 m, 15-
V-1942, G. Gutiérrez et al. 21A (COL); Bogotá, Guadalupe, 3100 m, ll-V-1947, O. 
Haught 5704 (COL); carretera a Guasca, 2900 m, 31-V-1947, O. Haught 5780 (COL); 
sabana de Bogotá, Suba, 2650 m, 6-IV-1952, L.E. Mora 410 (COL); Facatativá, hacien-
da El Tesoro, 2700 m, 24-V-1950, M. Schneider 956 (COL); sabana de Bogotá, cerca 
de Usaquén, 2600 m, IV-1940, L. Uribe U. 422 (COL); Sopó, carretera a Tibitó, 2600 
m, V-1969, L. Uribe U. 6287 (COL); Bogotá, Monserrate, 3200 m, 17-XI-1946, M. 
Schneidern 192 (COL); sabana de Bogotá, 2600 m, VI-1936, E. Pérez A. 1049 (COL); 
km 21 carretera Bogotá-Cáqueza, 2880 m, 30-VIII-1988, A. Sanabria G. et al. 224 
(COL); municipio de Suba, hacienda Las Mercedes, 16-V-1964, E. Forero et al. 021 
(COL); 3 km al sur de Usme, 2975 m, 17-111-1976, A.S. Barclay et al. 3375 (COL); Ib., 
A.S. Barclay et al 3781 (COL); Suba, 2600 m, 27-1-1951, S. Yepes A. 3413 (COL); 
Cordillera Oriental, Chipaque, 2800 m, 11-1937, H. García B. 5146B (COL); macizo de 
Sumapaz, cuchilla La Rabona, 3900-3950 m, 17-VII-1981, S. Díaz P. 2921 (COL); 
Monserrate, 3000-3300 m, 16-IV-1944, E.P. Killip et al. 38065 (COL); carretera Bogo-
tá-Choachí, delante de Divorcium Acuarium, 3-III-1967, G. Lozano C. et al. 699 
(COL); municipio de Zipaquirá, cerca a la ciudad, sobre carretera de Zipaquirá a Pacho, 
ca. 3000 m, A.S. Barclay et al. 74 (COL); San Miguel, extremo oeste de la sabana de 
Bogotá, 2840 m, 15-VII-1939, J. Cuatrecasas 6659 (COL). HUILA: Cabrera Lajas ca. 
11 km al este de Villavieja, sobre carretera a Baraya, 460 m, 4-VII-1950, S. Galen 
Smith 1132A (COL). META: Llanos Orientales, Santa Isabel, 2380 m, 1-1937, H. Gar-
cía B. 5146 (COL); macizo de Sumapaz, alrededores de la laguna La Gitarra, 3370-
3400 m, 5-VII-1981, S. Díaz P. 2512 (COL). NARIÑO: camino de herradura entre El 
Cumbal y la laguna de Cumbal, 3033-3200 m, A. Fernández P. et al. 1066 (COL); alti-
planicie de Túquerres, camino de Cuatro Esquinas a Quitasol, 3100 m, L.E. Mora 305 
(COL). SANTANDER: cerca al páramo de Santurbán, 3000 m, 27-VIII-1948, F.A. 
Barkley 18S063 (COL); Pamplona a Bucaramanga, páramo de Berlín, 2800-3600 m, 
30-V-1969, H. García B. et al. 20004 (COL). 



LÁM. LXXVII 

Salpichroa tristis Miers Iconografía Mutisiana: 1599 
Real Jard. Bot., Madrid 



LÁM. LXXVIII 

Salpichroa tristis Miers Iconografía Mutisiana: 1599a 
Real Jard. Bot., Madrid 



Salpichroa tristis Miers Mutisiana: 1599c 
Real Jard. Bot., Madrid 



APÉNDICE I 
ICONOGRAFÍA MUTISIANA 

En este apéndice se recogen los datos de todos los dibujos, publicadas o no, que pertenecen a los géne-
ros incluidos en este tomo; bajo la columna NÚMERO se indica el del catálogo de los dibujos en el archivo 
del Real Jardín Botánico (CSIC); en la columna TAXON se señala el nombre correcto de éste; bajo PINTOR 
se recoge la autoría del dibujo, cuando en él se indica; en la columna TÉCNICA se señala la cualidad pictó-
rica del dibujo, de acuerdo con la siguiente clave: C para dibujos policromos, N para los monocromos en 
negro, S para los monocromos en sepia y L para los dibujos en lápiz; por último, en ORDEN se indica, en 
numeración romana, el número que llevan las láminas en este tomo. Las iconografías que representan, de 
manera aislada, la anatomía floral, se incluyen junto a la descripción del taxon al que corresponden y, por 
ello, carecen de número de orden en este apéndice. 

Los datos se ordenan en función del número de catálogo de los dibujos en el archivo del Real Jardín 
Botánico de Madrid (CSIC) 

Solanaceae Juss. 

NÚMERO TAXON PINTOR TÉCNICA ORDEN 

1537 Nierembergia spathulata H.B.K. Anónimo N LXXI 
1538 Nicotiana tabacum L. Anónimo C LXIX 
1538a Nicotiana tabacum L. Anónimo N LXX 
1539 Nicotiana rustica L. Anónimo C LXVIII 
1540 Datura inoxia Mill. [Rizo] C XLV 
1542 Markea vogelii Cuatrec. Rizo c LXIV 
1542a Markea vogelii Cuatrec. Anónimo c LXV 
1542b Markea vogelii Cuatrec. Barrionuevo N LXVI 
1542c Markea vogelii Cuatrec. Barrionuevo N 
1543 Nicandra physalodes (L.) Gaertn. Anónimo N LXVII 
1544 Physalis peruviana L. Anónimo N LXXVI 
1545 Physalis angulata L. Lozano C LXXII 
1545a Physalis angulata L. Anónimo N LXXIIII 
1546 Physalis lagascae. 

var. glabrescens O.E. Schulz Anónimo C LXXIV 
1546a Physalis lagascae. 

var. glabrescens O.E. Schulz Matís N LXXV 
1547 Jaltomata vestita (Miers) Castillo & R.E. Schult. Anónimo C LII 
1547a Jaltomata vestita (Miers) Castillo & R.E. Schult. Anónimo N LUI 
1548 Jaltomata glandulosa (Miers) Castillo & R.E. Schult. Anónimo N LI 
1549 Capsicum pubescens Ruiz & Pav. Anónimo C X 
1549a Capsicum pubescens Ruiz & Pav. Anónimo N XI 
1550 Capsicum dimorphum (Miers) Kuntze Anónimo C VII 
1550a Capsicum dimorphum (Miers) Kuntze Anónimo N VIII 
1565 Lycianthes lasiophylla (Humb. & Bonpl.) Bitter Mancera C LX 
1571 Capsicum dimorphum (Miers) Kuntze Barrionuevo C IX 
1572 Capsicum ciliatum (H.B.K.) Kuntze A. Cortés c VI 
1574 Lycianthes radiata (Sendtn.) Bitter Barrionuevo c LXIII 
1577 Lycianthes lycioides (L.) Hassl. Anónimo N LXI 
1585 Lycianthes magdalenae (Dunal) Bitter Quezada c LXII 
1592 Cyphomandra betacea (Cav.) Sendtn. Anónimo c XL 
1592a Cyphomandra betacea (Cav.) Sendtn. Anónimo c XLI 
1592b Cyphomandra betacea (Cav.) Sendtn. Anónimo s XLII 
1592c Cyphomandra betacea (Cav.) Sendtn. García c XLIII 
1592d Cyphomandra betacea (Cav.) Sendtn. García c XLIV 
1592e Cyphomandra betacea (Cav.) Sendtn. Anónimo s 
1595 Acnistus arborescens (L.) Schlechtend. Anónimo c I 
1595a Acnistus arborescens (L.) Schlechtend. Anónimo s II 
1595b Acnistus arborescens (L.) Schlechtend. Anónimo s 
1596 Deprea granulosa (Miers) A.T. Hunz. & Barboza Barrionuevo c XLVI 
1597 Jaltomata viridiflora (H.B.K.) M. Nee & Mione Anónimo c LIV 
1598 Jaltomata viridiflora (H.B.K.) M. Nee & Mione Anónimo c LV 
1599 Salpichroa tristis Miers Anónimo c LXXVII 
1599a Salpichroa tristis Miers Anónimo s LXXVIII 
1599b Salpichroa tristis Miers Anónimo s 
1599c Salpichroa tristis Miers Anónimo N LXXIX 
1600 Juanulloa mexicana (Schlechtend.) Miers Anónimo c LVI 
1600a Juanulloa mexicana (Schlechtend.) Miers Anónimo s LVII 
1600b Juanulloa mexicana (Schlechtend.) Miers Anónimo s 
1600c Juanulloa mexicana (Schlechtend.) Miers Anónimo s LVIII 
1600d Juanulloa speciosa (Miers) Dunal Anónimo L LIX 
1602 Cestrum diversifolium Francey Anónimo c XIX 
1602a Cestrum diversifolium Francey Anónimo s XX 
1602b Cestrum diversifolium Francey Anónimo s 
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Solanaceae Juss. 

NÜMERO i TAXON PIN l'OR TECNICA ORDEN 
1603 Cestrum tomentosum L. fil. Anönimo C XXXVI 
1603a Cestrum tomentosum L. fil. Anönimo s XXXVII 
1603b Cestrum tomentosum L. fil. Anönimo s 

1604 Cestrum buxifolium H.B.K. Anönimo c XII 
1604a Cestrum buxifolium H.B.K. Anönimo s XIII 
1604b Cestrum buxifolium H.B.K. Anönimo s 
1605 Cestrum cuspidatissimum Francey Anönimo c XVII 
1605a Cestrum cuspidatissimum Francey Anönimo N XVIII 
1606 Cestrum imbricatum Rusby Anönimo c XXI 
1606a Cestrum imbricatum Rusby Anönimo N XXII 
1607 Cestrum racemosum Ruiz & Pav. Anönimo C XXXIV 
1607a Cestrum racemosum Ruiz & Pav. Anönimo s XXXV 
1607b Cestrum racemosum Ruiz & Pav. Anönimo s 
1608 Cestrum megalophyllum Dunal Anönimo c XXVII 
1608a Cestrum megalophyllum Dunal Anönimo s XXVIII 
1608b Cestrum megalophyllum Dunal Anönimo s 
1609 Cestrum mutisii Willd. Anönimo c XXIX 
1609a Cestrum mutisii Willd. Anönimo s XXX 
1609b Cestrum mutisii Willd. Anönimo s 
1610 Cestrum macrophyllum Venten. Anönimo c XXV 
1610a Cestrum macrophyllum Venten. Anönimo s XXVI 
1610b Cestrum macrophyllum Venten. Anönimo s 
1611 Cestrum cuneifolium Francey Anönimo N XVI 
1612 Cestrum buxifolium H.B.K. Anönimo N XIV 
1613 Cestrum crassinervium Francey Anönimo N XV 
1614 Cestrum nocturnum L. Anönimo c XXXI 
1614a Cestrum nocturnum L. Anönimo s XXXII 
1614b Cestrum nocturnum L. Anönimo s 
1615 Cestrum lindeni Dunal Anönimo c XXIII 
1615a Cestrum lindeni Dunal Anönimo s XXIV 
1615b Cestrum lindeni Dunal Anönimo s 
1616 Cestrum venosum Willd. Anönimo c XXXVIII 
1616a Cestrum venosum Willd. Anönimo s XXXIX 
1616b Cestrum venosum Willd. Anönimo s 
1616c Cestrum ochraceum Francey Anönimo N XXXIII 1618 Dunalia solanacea H.B.K. Anönimo c XLVII 1618a Dunalia solanacea H.B.K. Anönimo N XLVIII 1619 Dunalia solanacea H.B.K. Anönimo C XLIX 1619a Dunalia solanacea H.B.K. Anönimo N L 1630 Browallia americana L. Matis C III 1630a Browallia americana L. Anönimo s IV 1630b Browallia americana L. Anönimo s 1631 Browallia americana L. Matis c V 

M-0026 Dunalia solanacea H.B.K. [Matis] c M-0027 Cestrum macrophyllum Venten. [Matis] c 
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APENDICE II 
MATERIALES DEL HERBARIO DE J.C. MUTIS 

En este apéndice se recoge la información disponible sobre los ejemplares de herbario de las coleccio-
nes pertenecientes a J.C. Mutis. Junto al nombre de la especie se incluye el número asignado a cada exsic-
catum en el herbario histórico de J.C. Mutis, conservado en MA (columna MA-MUT), a la vez que se indi-
ca su existencia en el Herbario Nacional de los EE.UU. (columna US) o en el Herbario Nacional Colombiano 
(columna COL). 

Los datos se ordenan alfabéticamente, de acuerdo con el nombre correcto de la especie considerado en 
este tomo. 

Solanaceae Juss. 

TAXON MA-MUT US COL 

Acnistus arborescens (L.) Schlechtend. Mutis 1986 + 
Browallia americana L. Mutis 875 + 
Browallia americana L. Mutis 878 
Browallia americana L. Mutis 2894 
Browallia americana L. Mutis 3855 
Capsicum ciliatum (H.B.K.) Kuntze Mutis 3590 + 
Capsicum dimorphum (Miers) Kuntze Mutis 2010 + 
Capsicum dimorphum (Miers) Kuntze Mutis 3570 
Cestrum buxifolium H.B.K. Mutis 2571 + 
Cestrum buxifolium H.B.K. Mutis 4103 + 
Cestrum buxifolium H.B.K. Mutis 4109 + + 
Cestrum buxifolium H.B.K. Mutis 4115 + 
Cestrum buxifolium H.B.K. Mutis 4119 
Cestrum buxifolium H.B.K. Mutis 4548 + 
Cestrum lindeni Dunal Mutis 4102 
Cestrum macrophyllum Venten. Mutis 4120 + 
Cestrum megalophyllum Dunal Mutis 4099 + 
Cestrum megalophyllum Dunal Mutis 4100 + 
Cestrum racemosum Ruiz & Pav. Mutis 4107 + 
Cestrum racemosum Ruiz & Pav. Mutis 4118 + + 
Cestrum tomentosum L. fil. Mutis 1966 + 
Cestrum tomentosum L. fil. Mutis 2785 + 
Cestrum tomentosum L. fil. Mutis 4108 + 
Cestrum veno sum Willd. Mutis 1942 + + 
Cestrum veno sum Willd. Mutis 4104 + 
Cestrum venosum Willd. Mutis 4110 
Cestrum venosum Willd. Mutis 4116 + + 
Cyphomandra betacea (Cav.) Sendtn. Mutis 1973 + 
Cyphomandra betacea (Cav.) Sendtn. Mutis 1985 
Cyphomandra betacea (Cav.) Sendtn. Mutis 3566 
Datura inoxia Mill. Mutis 3603 + 
Deprea granulosa (Miers) A.T. Hunz. & Barboza Mutis 1996 + 
Deprea granulosa (Miers) A.T. Hunz. & Barboza Mutis 3565 
Deprea granulosa (Miers) A.T. Hunz. & Barboza Mutis 3652 + 
Dunalia solanacea H.B.K. Mutis 1974 + 
Dunalia solanacea H.B.K. Mutis 1999 + 
Dunalia solanacea H.B.K. Mutis 4122 + 
Jaltomata glandulosa (Miers) Castillo & R.E. Schult. Mutis 1960 
Jaltomata glandulosa (Miers) Castillo & R.E. Schult. Mutis 3560 
Jaltomata viridiflora (H.B.K.) M. Nee & Mione Mutis 1972 + + 
Jaltomata viridiflora (H.B.K.) M. Nee & Mione Mutis 4936 
Juanulloa mexicana (Schlechtend.) Miers Mutis 3651 
Juanulloa speciosa (Miers) Dunal Mutis 797 + 
Juanulloa speciosa (Miers) Dunal Mutis 2920 + 
Lycianthes lasiophylla (Humb. & Bonpl.) Bitter Mutis 3584 
Lycianthes lycioides (L.) Hassl. Mutis 3764 
Physalis peruviana L. Mutis 24 + + 
Salpichroa tristis Miers Mutis 1967 + 





ÍNDICE DE NOMBRES VERNÁCULOS 
Integran este índice una relación de los nombres vulgares mencionados en el texto; pequeñas variacio-

nes ortográficas han sido consideradas como voces independientes. Junto al nombre vulgar se indica el nom-
bre científico al que éste es referido. 

Ambira A T . . _ Nicotiana rustica L. 
^ Capsicum pubescens Ruiz & Pav. 
Ají de guacamayo Capsicum pubescens Ruiz & Pav. 
Ají rocata Capsicum pubescens Ruiz & Pav. Belladona c / • i Salpichroa tristis Miers Camapú Physalis angulata L. 
Capulí marrón Nicandra physalodes (L.) Gaertn. 
C h a m i c o Datura inoxia Mili. Chim-bal-bé (kamsá) Cyphomandra betacea (Cav.) Sendtn. 

Lycianthes lycioides (L.) Hassl. 
G u c h u v a Physalis peruviana L. 
G u r r u b o Lycianthes lycioides (L.) Hassl. 
Gurrumo Lycianthes lycioides (L.) Hassl. 
H u i l l a Physalis angulata L. 
J a m t 0 Nicandra physalodes (L.) Gaertn. Jazmín de noche Cestrum nocturnum L. 
Jazmín oloroso Cestrum nocturnum L. 

Browallia americana L. 
M i n i § u a Dunalia solanacea H.B.K 
Mirtico de monte Capsicum dimorphum (Miers) Kuntze 
Misma saúco Dunalia solanacea H.B.K 
Nocua Acnistus arborescens (L.) Schlechtend. 
Oreja de ratón Nierembergia spathulata H.B.K. 
Orzita de pellejo Nicandra physalodes (L.) Gaertn. 
Padotú Capsicum pubescens Ruiz & Pav. 
Pensamiento de pobre Browallia americana L. 
Rejaljar Salpichroa tristis Miers 
Rejaljar de tierra fría Salpichroa tristis Miers 
Rúchigo Cestrum ochraceum Francey 
Sambo Lycianthes lycioides (L.) Hassl. 
Saúco Lycianthes lycioides (L.) Hassl. 
Saúco blanco Cestrum ochraceum Francey 
Saúco negro Cestrum ochraceum Francey 
Sijangushe Cestrum ochraceum Francey 
Sombrilla morada Browallia americana L. 
Suspiro Nicandra physalodes (L.) Gaertn. 
Tabaco Nicotiana tabacum L. 
Tabaco de indio Nicotiana rustica L. 
Tabaco de jardín Nicotiana tabacum L. 
Teresita Browallia americana L. 
Tinto Cestrum buxifolium H.B.K. 
Tintos Cestrum sp. pl. 
Tomate Cyphomandra betacea (Cav.) Sendtn. 
Tomate de árbol Cyphomandra betacea (Cav.) Sendtn. 
Tomate de monte Juanulloa speciosa (Miers) Dunal 
Tomatoquina Acnistus arborescens (L.) Schlechtend. 
Topotoropo Physalis angulata L. 
Xote Lycianthes lycioides (L.) Hassl. 
Totsha Capsicum pubescens Ruiz & Pav. 
Totumo de monte Juanulloa speciosa (Miers) Dunal 
Uchuba negra Jaltomata glandulosa (Miers) Castillo & R.E. Schult. 
Uchuba negra Jaltomata vestita (Miers) Castillo & R.E. Schult. 
Uchuva Physalis peruviana L. 
Uchuva blanca Jaltomata viridiflora (H.B.K.) M. Nee & Mione 
Uchuvilla Physalis lagascae var. glabrescens O.E. Schulz 
Uvjna Cestrum Mutisii Willd. 
Uvilla Physalis peruviana!.. 
U v i U a Salpichroa tristis Miers 
U v j t 0 Cestrum buxifolium H.B.K. 
Vejigón Physalis angulata L. 
Vejigón Physalis peruviana L. 
Y u a Nicotiana rustica L. 
Y u a Nicotiana tabacum L. 
Z 0 m b 0 Lycianthes lycioides (L.) Hassl. 
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ÍNDICE DE NOMBRES CIENTÍFICOS 
Este índice lo integran los nombres correctos de los táxones, tanto de los admitidos como de los consi-

derados meros sinónimos; aquellos nombres admitidos de los que se proporciona descripción botánica figu-
ran en negrita, el resto figura en cursiva. Junto al nombre botánico se indica la página del texto en que es 
citado. 

Para la elaboración de este índice no se han tenido en consideración las denominaciones incluidas por 
J.C. Mutis o E. Valenzuela en sus escritos ni las que aparecen en los dibujos elaborados por la Expedición 
Botánica del Nuevo Reino de Granada. 

Acnistus Schott 2, 4, 5 
aggregates Miers 5 
arborescens (L.) Schlechtend 5, 6, 71 73 75 
cauliflorus Schott 6 
miersii Dunal g 

Alkekengi Adans 65 
Apemon Raf 33 
Athenaea Sendtn. 

bitteriana Werderm 36 
Atropa L. 

arborescens L 6 
physalodes L 58 
viridiflora H.B.K 44 

Bassovia Aubl 9 
Benthamiella Speg 1 
Beta L 32 
Brachistus Miers 9 

ciliatus Miers 10 
dimorphus Miers 11 
dumetorum (H.B.K.) Miers 10 
haugtii Svens 10 
lanceaefolius Miers 12 
mollis (H.B.K.) Miers 10 

Browallia L 1 ,2 ,4 ,7 
americana L 7, 8, 72, 73, 75 

f. demissa (L.) Kuntze 8 
cordata G. Don 8 
demissa L 8 
elata L 8 
lac tea G. Don 8 
linnaeana Spreng 8 
peduncularis Benth 8 
viscosa H.B.K 8 

Brugmansia Pers 1,2 
Brunfelsia L 1,2 
Buxus L 14 
Calydermos Ruiz & Pav 57 

erosus Ruiz & Pav 58 
Capsicum L 1 ,2 ,4 ,9 ,10 

annuum L 9 
ciliatum (H.B.K.) Kuntze 10, 71, 73 
dimorphum (Miers) Kuntze 11, 71, 73, 75 
frutescens L 9 
guatemalense Bitter 12 
hookerianum (Miers) Kuntze 9 
pendulum Willd 12 
pubescens Ruiz & Pav 12, 71, 75 
rhomboideum (H.B.K.) Kuntze 10 

Ceratocaulos Bernh 3 3 

Cestrum !> 2 ' 4 ' 1 3 

baenitzii Lingelsh 2 3 

buxifolium H.B.K 1 4 > 7 2 ' 7 3 ' 7 5 

cauliflorum Jacq 6 
claussenii Dunal 2 3 

crassinervium Francey 72 
cuneifolium Francey 7 2 

cuspidatissimum Francey 7 2 

18 71 diversifolium Francey A O ' ' 
98 granadense Willd 

imbricatum Rusby 7 2 

laevigatum Schlechtend. 
var. pauperculum Schlechtend 27 

latifolium Bello 2 1 

laurifolium L'Hér. 
var. giganteum Dunal 2 1 
var. macrophyllum Kuntze 21 

laurifolium A. Stahl 21 
lindeni Dunal 20, 7 2 , 7 3 
macrophyllum Dunal 21 
macrophyllum Venten 21, 22, 72, 73 
megalophyllum Dunal 23, 72, 73 
melanochloranthum Pittier 14 
Mutisii Willd 24, 72, 75 
nocturnum L 13, 25, 72, 75 
ochraceum Francey 26, 72, 75 
parvifolium Willd 14 
parviflorum Dunal 24 
petiolare H.B.K 29 
racemosum Ruiz & Pav 27, 72, 73 
sylvaticum Francey 23 
tomentosum L. fil 28, 72, 73 
venosum Willd 29, 72, 73 

Codochonia Dunal 5 
Cuatresia A.T. Hunz 2 
Cyphomandra Mart 1, 2, 4, 31 

betaceae (Cav.) Sendtn 31, 32, 71, 73, 75 
Datura L 1, 2, 4, 33 

ceratocaula Jacq 34 
guayaquilensis H.B.K 33 
inoxia Mill 34, 71, 73, 75 
metel L 34 
metel Sims 34 
meteloides DC 34 
stramonium L 33 

Deprea Raf 1, 2, 4, 35 
granulosa (Miers) A.T. Hunz. & Barboza 36, 71, 73 
orinocensis (Kunth) Raf 35 

Dierbachia Spreng 37 
solanacea (H.B.K.) Spreng 38 

Dunalia H.B.K 1, 2, 4, 5, 37 
arborescens Sleum 6 
campanulata (Lam.) J.F. Macbr. 6 
ferruginea Sodiro & Dammer 38 
macrophylla (Benth.) Sleum 6 
solanacea H.B.K 37, 38, 39, 72, 73, 75 
Trianaei Dammer 38 

Dunalia K. Br. 37 
Dunalia Spreng 37 
Dyssochroma Miers 55 
Ectozoma Miers 55 
Epetorhiza Steud 65 
Fabiana Ruiz & Pav 1 
Fregirardia Dunal 9 

angustifolia Dunal 51 
Godylis Raf 59 
Habrothamnus Endl 13 
Hawkesiophyton A.T. Hunz 2 
Hebecladus Miers 
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granulosus Miers 36 
lanceolatus Miers 44 
mollis Miers 44 
viridiflorus (H.B.K.) Miers 44 

Henoonia Griseb 1 
Herschelia Bowdich 65 
Huanuca Raf. 37 
Hydrocalix Triana 45 
Iochroma Benth 1 
Jaborosa Juss 1 
Jaltomata Schlechtend 2, 4, 41, 42 

edulis Schlechtend 41 
glandulosa (Miers) Castillo & R.E. Schult 42, 71, 73, 75 
vestita (Miers) Castillo & R.E. Schult 43, 71, 75 
viridiflora (H.B.K.) M. Nee & Mione 44, 71, 73, 75 

Jaltonia Steud 41 
Juanulloa Ruiz & Pav 1, 2, 4, 45 

bicolor Gleason 46 
elliptica Dunal 46 
hookeriana Miers 46 
mexicana (Schlechtend.) Miers 46, 71, 73 
panamensis Miers 46 
parasitica Ruiz & Pav 45 
sargii Donn.-Sm 46 
speciosa (Miers) Dunal 48, 71, 73, 75 

var. glabra Cuatrec 48 
Lamarkea Pers 55 
Laureria Schlenchtend 45 

mexicana Schlechtend 46 
Lithophytum T.S. Brandegee 1 
Lycianthes (Dunal) Hassl 4, 49 

candicans Hassl 51 
lasiophylla (Humb. & Bonpl.) Bitter 50, 71, 73 
lycioides (L.) Hassl 1, 4, 9, 51, 71, 73, 75 

subsp. parvifolia Bitter 51 
subsp. fomentosa Bitter 51 
var. brachyodon Bitter 51 
var. iodastera Bitter 51 
var. parcipila Bitter 51 

magdalenae (Dunal) Bitter 52, 71 
radiata (Sendtn.) Bitter 53, 71 

Lycioplesium Miers 5, 37 
Lycium L 1 ,2 ,49,51 

macrophyllum Benth 6 
Lycopersicon Mill 1 

esculentum Mill 2, 41 
Markea Rich 2, 4, 55 

coccinea Rich 55 
vogelii Cuatrec 56, 71 

Merinthopodium J.D. Smith 55 
vogelii (Cuatrec.) Castillo & R.E. Schult 56 

Meyenia Schlecht 13 
Nicandra Adans 1, 2, 4, 57 

physalodes (L.) Gaertn 2, 57, 58, 71, 75 
Nicotiana L 2, 4, 59 

latissima Mill 61 
macrophylla Spreng 61 
paniculata L 60 
pavoni Dunal 60 
rusticaL 60,71,75 
tabacum L 59, 60, 61, 71, 75 

var. macrophylla Schrank 61 
tomentosa Ruiz & Pav 59 
undulata Ruiz & Pav 60 

Nicotidendron Griseb 59 
Nierembergia Ruiz & Pav 1 ,2 ,4 ,63 

repens Ruiz & Pav 63 
spathulata H.B.K 64,71,75 

Otilix Raf 49 
Parascopolia Baill 49 
Parqui Adans 13 
Pentagonia Benth 57 
Pentagonia Heist 57 
Pentaphiltrum Rechb 65 

Petunia Juss 1.2 
ericifolia R.E. Fr. 1 

Physalis 1 .2 ,4,58,65 
alkekengi L 65 
angulata L 66, 71, 75 
daturaefolia Lam 58 
edulis Sims 68 
lagascae Roem. & Schult. 

var. glabrescens O.E. Schulz 67, 71, 75 
peruviana L 58, 68, 71, 73, 75 
peruviana Mill 58 

Physalodes Boehmer 57 
Pionandra Miers 31 
Planchonia Dunal 69 
Portaea Tenore 45 
Salpichroa Miers 2, 4, 69 

glandulosa (Hook.) Miers 69 
tristis Miers 70,71,73,75 

Saracha Ruiz & Pav 2, 4, 41, 
glandulosa Miers 42 
vestita Miers 43 

Sarcophysa Miers 45 
speciosa Miers 48 

Schultesianthus A.T. Hunz 1, 2, 4 
Schwenckia L 1, 2, 4 
Scrophulariaceae Juss 2 
Sessea Ruiz & Pav 1 ,2 ,4 

petiolaris Spreng 29 
Solanaceae Juss 1, 38 

tribu Atropeae Miers 2 
tribu Datureae G. Don 2 
tribu Nicandreae Wettst 2 
tribu Nicotianeae G. Don 2 
tribu Salpiglossideae Benth 2 
tribu Solaneae Miers 2 

subtribu Cestrinae Wettst 2 
subtribu Iochrominae Miers 2 
subtribu Markeinae Baehni 2 
subtribu Solaninae Dunal 2 

Solandra Sw 1, 2 
Solanum L 1 ,2 ,4 ,42 

sección Tuberarium (Dunal) Bitter 1 
subsect. Lycianthes Dunal 49 
betaceum Cav 32 
campylocladum Dunal 

var. magdalenae Dunal 52 
candicans Dunal 51 
irreguläre C. V. Morton 1 
lasiophyllum Humb. & Bonpl 50 
lycioides L 51 

var. angustifolium Dammer 51 
var. iodasterum Dunal 51 
var. parvifolium Wedd 51 
var. tomentosum Dunal 51 

magdalenense C.V. Morton 52 
melongena L 1 
nigrum L 10 
phillyreoides Humb. «fe Bonpl 51 
pseudolycioides Rusby 51 
quindiuense Zahlbr. 50 
radiatum Sendtn 53 
triplinervium C. V. Morton 1 

Stramonium Tourn 33 
Streptosolen Miers 1 
Tabacus Moench 59 
Trianaea Planch. & Linden 1> 2 
Ulloa Pers 45 
Withania Pauquy 

bitteriana (Werderm.) Benitez 36 
Witheringia L'Hér. 4 

ciliata H.B.K 1 0 

diversifolia Klotzsch 
dumetorum H.B.K 1 0 

rhomboidea H.B.K 1 0 



Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
Ministro: 

D. MIGUEL ÁNGEL MORATINOS CUYAUBÉ 

Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional: 
D-. LEIRE PAJÍN IRAOLA 

Secretario General de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional (AECI): 

D. JUAN PABLO DE LAIGLESIA Y GONZÁLEZ 
DE PEREDO 

Director General de Relaciones Culturales y Científicas: 
D. ALFONS MARTINELL SEMPERE 

Subdirectora General de Cooperación y Promoción Cultural 
en el Exterior: 

D.§ AINA CALVO SASTRE 

Jefe del Servicio de Publicaciones: 
D. ANTONIO PAPELL CERVERA. 

Real Jardín Botánico de Madrid (CSIC) 

Directora: 
Dra. MARÍA TERESA TELLERÍA JORGE 

Embajada de la República de Colombia 
en el Reino de España 

Embajadora: 
Dra. NOEMÍ SANÍN POSADA. 

Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia 

Directora General: 
Dra. MARÍA VICTORIA URIBE. 

Instituto de Ciencias Naturales. 
Museo de Historia Natural de Bogotá. 

Directora: 
Dra. GLORIA GALEANO 

Coordinador del proyecto editorial: 
Dr. JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ ALONSO 

Coordinación técnica y redacción científica 
Dr. ANTONIO GONZÁLEZ BUENO 

Colaboran: 

Papel: 
VILASECA, S.A. Barcelona 

Fotografía: 
Pablo Linés 

Fotomecánica: 
ARTEGRAF, S.A. 

Impresión: 
ARTEGRAF, S.A. 

Encuademación: 
José Luis Sanz. Madrid 

ISBN obra completa: 84-7232-734-5 
ISBN: 84-7232-999-2 
ÑIPO: 028-04-004-6 
Depósito legal: M. 54.230 - 2004 





t 

SE TERMINÓ LA IMPRESION DE ESTE 
TOMO XXXVIII (1) DE LA FLORA DE LA 
REAL EXPEDICIÓN BOTANICA DEL 
NUEVO REYNO DE GRANADA, FAMILIA 
SOLANÁCEAS (I): GÉNEROS ACNISTUS, 
BROWALLIA, CAPSICUM, CESTRUM, 
CYPHOMANDRA, DATURA, DEPREA, 
DUNALIA, JALTOMATA, JUANULLOA, 
LYCIANTHES, MARKEA, NICANDRA, 
NICOTIANA, NIEREMBERGIA, PHYSALIS 

Y SALPICHROA 
EL 28 DE DICIEMBRE DE 2004 

i 



EDICIONES DE CULTURA HISPÁNICA 

AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

Avda. de los Reyes Católicos, 4 

28040 MADRID 










	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_001
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_002
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_003
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_004
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_005
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_006
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_007
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_008
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_009
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_010
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_011
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_012
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_013
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_014
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_015
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_016
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_017
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_018
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_019
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_020
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_021
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_022
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_023
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_024
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_025
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_026
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_027
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_028
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_029
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_030
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_031
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_032
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_033
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_034
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_035
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_036
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_037
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_038
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_039
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_040
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_041
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_042
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_043
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_044
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_045
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_046
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_047
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_048
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_049
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_050
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_051
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_052
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_053
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_054
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_055
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_056
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_057
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_058
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_059
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_060
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_061
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_062
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_063
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_064
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_065
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_066
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_067
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_068
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_069
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_070
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_071
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_072
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_073
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_074
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_075
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_076
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_077
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_078
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_079
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_080
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_081
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_082
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_083
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_084
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_085
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_086
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_087
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_088
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_089
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_090
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_091
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_092
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_093
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_094
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_095
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_096
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_097
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_098
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_099
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_100
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_101
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_102
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_103
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_104
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_105
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_106
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_107
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_108
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_109
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_110
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_111
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_112
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_113
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_114
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_115
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_116
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_117
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_118
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_119
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_120
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_121
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_122
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_123
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_124
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_125
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_126
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_127
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_128
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_129
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_130
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_131
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_132
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_133
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_134
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_135
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_136
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_137
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_138
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_139
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_140
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_141
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_142
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_143
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_144
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_145
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_146
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_147
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_148
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_149
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_150
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_151
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_152
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_153
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_154
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_155
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_156
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_157
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_158
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_159
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_160
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_161
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_162
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_163
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_164
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_165
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_166
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_167
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_168
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_169
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_170
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_171
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_172
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_173
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_174
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_175
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_176
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_177
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_178
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_179
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_180
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_181
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_182
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_183
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_184
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_185
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_186
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_187
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_188
	MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_38_01_189

