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RESUMEN

En Julio del año 1992, se realizó un inventario 
sobre la flora útil de Cerro Blanco en el cantón 
Guayaquil, altitud 50- 450 m., coordenadas 
02°10’S-80°02’W, zona de vida: Bosque seco 
tropical y Bosque húmedo premontano, for
maciones vegetales: Bosque deciduo de tie
rras bajas, Bosque semideciduo piemontano, 
Bosque siempreverde piemontano. La colec
ción botánica y encuesta etnobotánica se rea
lizó al señor Pedro Yagual, guarda bosque de 
más de 40 años de edad, las identificaciones 
botánicas se realizó en los Herbarios QAP y 
QCNE, una muestra de cada especie esta de
positado en QAP. Se registró 103 especies 
útiles, todas corresponde a la división Magno- 
liophyta (99 Magnoliopsidas, 4 Liliopsidas). 
Según el hábito, los más importantes son los 
árboles seguido de las hierbas, arbustos, lia
nas, venas, epífitas y hemiepífitas. De acuer
do a la utilidad, hay 29 usos: El uso madera
ble con 33 especies, leña 20, medicina, ali
mento 11, ornamento, carbón, alimento ani
mal 10, maleza 6, cuerda, alimento de aves, 
estaca 4, forraje, fibra, sombra, cercas vivas 3 
y el resto de utilidades con 2 y una especie. 
Las especies más importantes según el nú
mero de utilidades, son: Simira ecuadoren- 
sis  (Rubiaceae) con 4 usos, Albizla multiflo- 
ra Pithecellobium excelsum  (Mimosaceae), 
Mutingia calabura (Flacourtiaceae), Prado- 
sia montana (Sapotaceae) y Randla auran- 
tiaca (Rubiaceae) con tres utilidades.

INTRODUCCION

El Bosque Protector Cerro Blanco, uno de los 
más grandes fragmentos y mejor conservados 
en los bosques secos del litoral ecuatonano. 
comparte similar distribución geográfica en la 
Cordillera Chongon-Colonche con otras áreas 
protegidas, como el Parque Nacional Macha- 
lilla y la Reserva Ecológica Manglares Churu- 
te, más al sur en la provincia del Oro y en la 
frontera con el Perú, también hay pequeños 
fragmentos de este bosque en la Reserva Mi
litar Arenillas, (Parker III, T.A. & J.L. Can. eds. 
1992). También existen remanentes de bos
que seco en el departamento de Tumbes en el 
noreste del Peni, pero las áreas protegidas 
del Perú como e l, Parque Nacional Cerros del 
Amotape, están ubicado sobre los 1000 m.. 
con una flora y vegetación distinta que las tie
rras bajas, (CDC-Peni & Herrera-MacBryde 
1997).

La flora de los bosques seco tropical ecuato
riano se estima en 1000 especies, de las cua
les aproximadamente el 19% son endémicas 
a la región. (Dodson & Gentry 1991). Autores 
como: (Cerón 1996, Cerón & Montalvo 
1997,1998, Josse 1993 y Vafverde et al. 
1991), han contribuido al conocimiento de la 
flora de los bosques secos y de gañía de la 
Cordillera Chongón y Colonche, mientras que 
información sobre Etnobotánica del Litoral 
ecuatoriano se puede consultar en, (Cerón 
1993a, 1996, Madsen 1991, Hernández & 
Josse 1997. Vatverde 1998).
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0  presente aporte es una aproximación a la flo
ra útil del Bosque Protector Ceno Blanco, se da 
ha conocer además de datos generales y geo
gráficos la discusión de los resultados y como 
anexo (Cuadro 1) la lista de las especies útiles 
ordenadas alfabéticamente, a la derecha de ca
da nombre se hace constar la familia botánica 
(4 pnmeras letras), el nombre vernacular, el há
bito, el uso y la parte utilizada de la planta.

MÉTODOS

Área de Estudio
Cerro Blanco hoy denominado como Bosque 
Protector, abarca una área de 2.500 hectáreas 
se encuentra, entre altitudes de 50 y 460 m„ 
ubicada en la ciudad de Guayaquil, provincia 
del Guayas, en un extremo de la Cordillera de 
Chongón, coordenadas 02°10’S-80°02’W, es 
propiedad de la compañíá Cemento Nacional 
que auspicia la gestión del establecimiento y el 
mantenimiento del Bosque Protector.

Cerro Blanco, según (Cañadas Cruz 1983), co: 
rresponde a la zona de vida: Bosque seco tropi
cal y bosque húmedo premontano, el clima se 
caracteriza por presentar una sola estación llu
viosa aproximadamente desde enero a mayo y 
una estación seca desde junio a diciembre, la 
precipitación anual es de 700 mm aproximada
mente en la parte baja del Cerro, en la parte al
ta el clima es más húmedo, debido al fenómeno 
de la 'garúa* donde la neblina de verano se 
condensa produciendo humedad. Las formacio
nes vegetales presentes en Ceno Blanco, son: 
Bosque deciduo de tierras bajas, bosque semi- 
doaduo ptemontano y bosque siempreverde 
piemontano. (Cerón et al. 1999).

Vegetaaonalmente Cerro Blanco constituye, 
bosques en recuperación, en la base son secos 
y en las cumbres húmedos, observaciones de
talladas. se señala 5 categorías de vegetación 
natural potencial: bosque seco de llanura, bos
que seco de vertiente rocosa, bosque húmedo 
de quebradas, bosque subhúmedo de mesetas 
y bosque subhúmedo de cumbres, (Neill & Nú
ñez 1997). Los árboles más comunes, son: 
Brosimum utile (Moraceae), Ceiba trichistan- 
dra y Cavanillesia platanifolia (Bombaca-

ceae), además de una especie nueva de Sala
da  (Hippocrateaceae) y el registro de una Ri- 
norea (Violaceae) conocida solo del tipo, des
crito en el año 1844, (Foster 1992).

Trabajo de Campo
La colección botánica, se realizó siguiendo los 
diferentes senderos de Cerro Blanco, en el mes 
de Julio del año 1992. La encuesta sobre la uti
lidad de las especies vegetales se realizó en 
presencia del señor Pedro Yagual, persona de 
más de 40 años de edad y guardaparque del 
bosque en ese entonces. Las especies vegeta
les encuestadas fueron colectadas y prepara
das para herbario en número de 1 -3 duplicados 
de cada especie, prensadas y catalogadas du
rante las tardes y noches de cada día de cam
po se hicieron paquetes, introducidas en fundas 
de plástico fueron preservadas en alcohol in
dustrial y posteriormente trasladadas a la ciu
dad de Quito para el posterior proceso de seca
do e identificación taxonómica.

Trabajo de Laboratorio
El proceso de secado y montaje de las mues
tras botánicas, se realizó en el Herbario QAP. 
mientras que la identificación taxonómica se 
realizó en los Herbarios QAP y QCNE de Quito, 
mediante comparación de muestras deposita
das en estos herbarios, además de la utilización 
de bibliografía especializada para este fin, en 
general se siguió las normas señaladas en, 
(Balslev 1983, Cerón 1993b). Un duplicado de 
las muestras identificadas, montadas y etique
tadas se encuentra depositado en el Herbario 
QAP, según el número de catálogo de Cerón et 
al. 22565-22682. Con los datos obtenidos en 
las encuestas y la determinación del material 
botánico se ordenó alfabéticamente tornando 
en cuenta los nombres científicos, junto a cada 
especie, se incluye la familia botánica (4 prime
ras letras), nombre vernacular, hábito y utilidad. 
Cuadro 1. Los nombres científicos y el hábito de 
las especies se revisó con la obra de, (Jorgen
sen & León-Yánez 1999), mientras que la clasi
ficación filogenética esta basado en, (Cronquist 
1988, Cronquist et al. 1966).
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se registró 103 especies útiles, de las cuales 
7 son endémicas de los bosques secos de la 
costa ecuatoriana. Cuadro. 1. En un estudio 
de la Reserva Ecológica Manglares Churute, 
se registró 142 especies útiles, (Cerón 1996). 
en la Isla Puna 105, (Madsen 1991), en el 
Parque Nacional Machalilla 172, (Cerón 
1993a) y para todo el Litoral Ecuatoriano 680, 
(Valverde 1998).

Filogenéticamente todas las especies corre
sponde a la división Magnoliophyta, 99 son 
Magnoliopsidas o Dicotiledóneas y 4 
Liliopsidas o Monocotiledoneas, no se registra 
en este caso utilidades para las otras divi
siones como por ejemplo Polypodiophyta 
(heléchos) o Bryophyta (musgos), segura
mente que con la utilización de más infor
mantes, estudios a largo plazo y recorriendo 
toda el área de estudio la cifra será mayor y 
también se incluirán especies vegetales de 
las otras divisiones filogenéticas.

Corresponde a 7 hábitos de plantas , los más 
frecuentes son los árboles con 50 especies, 
seguido de hierbas 16, arbusto 14, liana 8, 
vena 5. epífita 2 y hemiepífita 1. Cuadro 1.

De acuerdo a la utilidad, hay 29 usos: El uso 
Maderable es el más importante con 33 
especies (incluye 3 especies para ebanistería 
y 1 para astillero), leña 20, medicina, alimen
to 11, ornamento, carbón, alimento animal 10, 
maleza 6, cuerda, alimento de aves, estaca 4, 
forraje, fibra, sombra, cercas vivas 3, ritual 2 y 
afrodisiaco, insecticida, caucho, utensilio, 
arreglo navideño, chuzo, saponífero, abono, 
baño, mango, construcción, cestería, peli
groso con 1 especie. Cuadro 1. Es destacable 
señalar que a pesar del reducido número de 
especies útiles registrados en la presente 
contribución, el número de usos que presen
tan estas especies son muy variados y

numerosos. También demuestra que aunque 

la vegetación original de Cerro 8lanco a sido 

alterada, la gente ha mantenido vigente el 

conocimiento etnobotánico.

Las cifras de utilidad, registrado en Cerro 

Blanco es inferior a los encontrado en La 

Reserva Ecológica Manglares Churute y 

Parque Nacional Machalilla, (Cerón 1993a. 

1996), se debe a que estas dos áreas natu

rales ocupan mayor gradiente altitudinal, más 

temtorio y los estudios fueron mas minu

ciosos, además de la presencia de mayor 

número de informantes. El número de 

especies útiles registrado en la Isla Puna. 

(Madsen 1991), es la más parecida, también 

comparten similar zona de vida como es el 

bosque seco tropical.

En cuanto a los usos, en general los de la 

Costa, como: Machalilla y Churute que están 

ubicados en la misma cordillera costera, son 

parecidos, el uso maderable que es el más 

importante, lo contrario sucede con los estu

dios de Etnobotánica Andina dónde el uso que 
ocupa el pnmer lugar es el medicinal, (Cerón 

& Montalvo este vol.).

Al analizar la estructura o verticilo de la plan

ta utilizado, se encontró que el tallo es el más 

utilizado con 81 veces, le sigue toda la planta 

32, fruto 28, hoja 5. látex, raíz 2 y la flor, 
corteza, rizoma con 1 utilidad. Cuadro 1. En 

parte la alta incidencia de uso del tallo tiene 

relación directa también con el tipo de uso que 

es el maderable y que ocupa el primer lugar, 

nos demuestra la vocación y conocimiento de 

la gente de Cerro Blanco por la utilización de 

la vegetación pnnapaimente para madera.
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Las especies más importantes según el nú
mero de utilidades, son: Simira ecuadoren- 
sis (Rubiaceae) con 4 usos, Albizia m ultiflo
ra, Pithecelloblum excelsum (Mimosaceae), 
Mutingla calabura (Flacourtiaceae), Prado- 
sia montana (Sapotaceae), Randia aurantla- 
ca (Rubiaceae) con tres utilidades. Cuadro 1. 
Las especies importantes desde el punto de 
vísta del endemismo, son: Centrolobium  
ochroxylum, Erythrina smithiana (Faba- 
ceae), Dichapetalum asplundeanum (Dicha- 
petalaceae), Erythroxylum rulzll (Erythroxy- 
laceae), Eugenia guayaqullensis (Myrta- 
ceae), Euphorbia equisetlformis (Euphor- 
biaceae) y Pradosia montana (Sapotaceae).

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El número de especies utilizadas en el Bos
que Protector Cerro Blanco, es similar al estu
dio de Isla Puna y ligeramente inferior a la de 
Manglares Churute y Parque Nacional Macha- 
lilla. Se recomienda ampliar la presente contri
bución con presencia de más informantes, la 
visita al bosque incluyendo todos los accesos 
posibles y mediante trabajo de campo tanto 
en la época seca como húmeda.

A pesar que la vegetación de Cerro Blanco no 
corresponde a un bosque maduro, el ende
mismo y la ubicación cerca a una de las ciu
dades más pobladas del Ecuador como es 
Guayaquil, le convierte en un importante pul
món de aire purificado así como un lugar ideal 
para la enseñanza de la botánica y el esparci
miento natural. Se recomienda a las institucio
nes que administran esta área, continuar con 
esa labor y además marcar las especies que 
se encuentran al borde de los senderos del 
Bosque, asi como la elaboración de una guía 
ilustrada, puede ser de Etnobotánica o corre
lacionado con el suelo, paisaje y la fauna.

Siendo el uso maderable el más importante 
en Cerro Blanco, también significa que es un 
peligro para la estabilidad del bosque, ya que 
la gente clandestinamente puede continuar ta
lando Se recomienda establecer viveros para

las especies maderables y repoblar los bos
ques aledaños, así como elaborar programas 
de educación ambiental con los habitantes co
lindantes al bosque.

Cerro Blanco es un importante remanente de 
bosque seco tropical y de garúa en la Cordille
ra Costanera Chongón-Colonche, el resto de 
bosques en la costa se hallan fragmentados y 
en la mayoría desaparecidos, esto es lamen
table debido a que son únicos por su ende
mismo y diversidad localizada. Se recomienda 
la protección y manejo del bosque con más 
conciencia y sentando bases de la adecuado 
utilización, previo investigaciones biológicas, 
especialmente de la flora y fauna.
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Cuadro 1

PLANTAS ÚTILES DE CERRO BLANCO PROVINCIA DEL GUAYAS

E S P E C I E 'AMILIA (OMBRE HA 
:omún

USO 3ARTE
JSADA

Acacia tenuHolia (L) Wild. vtIMO Sierrilla, Uña Ve Leña, Tallo
ieqato maleza Todo

Amella alba (L'Hér.) R.K. Jansen ASTE Sotondllo Hi Medicina Flor
Acnistus arborescens (L.) Schltdl. SOLA Cojojo Ab Afrodisiaco. Corteza

medicina Hoja
Adenostemma platyphyllum Cass. ASTE Doña Juana Hi Medicina Todo
Albizia multiflora (Kunth) Bameby & J.W. Grimes MIMO Compoño At Leña, Tallo

sombra, Todo
madera Tallo

Allophylus cf. psilospermus Racík. SAPI Arrayán At Madera Tallo
Altemanthera villosa Kunth AMAR Forra H Forraje Todo
Amyris balsamifera L RUTA Limondllo A Madera Tallo
Amona muricata L ANNO Guanabana Al Alimento Fruto
Aphelandra glabrata Willd. ex Nees ACAN A Ornamento Todo
Bauhinia aculeata L CAES Pata de A Leña, Tallo

baca carbón Tallo
Brosimum alicastrum subsp. bolivarense MORA Tillo blanco Ab Madera Tallo
(Pittier) C.C. Berg
Browallia americana L. SOLA Santa Lucía Hi Ornamento Todo
Bursera graveo lens (Kunth) Tnana & Planch. BURS Palo santo Ab Insecticida Tallo
Byttneria aculeata (Jacq.) Jacq. STER Galo L Leña Tallo
Byttneria catalpilolia Jacq. STER Ineresia L Leña Tallo
Caesalpinia glabrata Kunth CAES Cased Aib Madera, Tallo

ebanistería Tallo
Capparis petiolaris Kunth CAPP Anonade /tb Alimento, Fruto

monte alimento an. Fruto
Cardiospermum halicacabum L SAPI Soga le Cuerda Taiio
Carica papaya L CARI Papaya \r Alimento Fruto
Carica (22616) CARI Papayo di Alimento Fruto
Castilla elástica sutep gummifera (Miq.) C.C. Berg MORA Caucho Ab Madera, Tallo

caucho Látex
Cavanillesia platanitolia (Bonpl.) Kunth BOMB Pijio Ab Ornamento Todo
Ceiba trichistandra (A Gray) Bakh. BOMB Ceibo Ab Fibra Fruto
Ceiba iguanaea (Jacq) Sarg. ULMA Modroño j  Alimento an. Fruto
tentroiobium ochroxylum Rose ex Rudd FABA Amarillo Ab Madera Tallo
Centrosema sagittatum (Kunth) Branóegee ex FABA Zaeta Ve Ornamento Todo
L  Riey
Clavija púngeos (Wfld. ex Roem. & Schult.) Decne. W Diente de Ab Alimento Fruto

león
Coccotoba obovata Kunth T Q C T Ucuanco, Ab Madera Tallo

Rompe fierro Leña Tallo
Cochbspermm vitífolium (Wid) Spreng ~5íxa Bototillo Ab Ornamento. Todo

maleza Todo
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Cordia alHodora (Ruiz & Pav.) Oken BORA Laurel pneto Ab Madera Tallo
Cordia hebeclada I.M. Johnst BORA Tutumo Ab Madera Tallo
Cordia macrantha Chodat BORA Laurel bianco Ab Madera Talo
Costus guanaiensis var. tarmicus (Loes.) Maas COST CañaAqna Hi Medrara Talo
Crescentia cujete L. BIGN Piche Ab Utensilio. Fruto

madera Talo
Croton cl. callicarpifolius M. Vahl EU PH Chala Ab Medrara Raíz
Cynometra bauhiniifolia Benth. CAES Cocoboio. Ab Madera. Talo

Tio colorado aimentoan. Fruto I
Dichapetalum asplundeanurn Prance OICH Morocho Ab Leña, Talo

carbón Talo
Eriotheca ruizii (K. Schum.) A. Robyns BOMB Cfxngua Ab Madera. Talo 1

fibra Fruto
Erythrina tusca Lour. FABA Palo pneto Ab Cercas vivas. Todo

estacas Talo
Erythrina smithiana Krukoff FABA Capuedo, Pe- Ab Leña, Talo

pito colorado cercas vivas Todo .
Erythroxylum ruizii Peyr. ERYT Coco Ab Construcción Talo
Eugenia guayaquilensis (Kunth) DC. MYRT Guayabo de Ab Madera. w

monte aimentoan. Fruto
Euphorbia equisetiformis A. Stewart EUPH Leche cerro Ai Peligroso Látex
Ficus obtusifolia Kunth MORA Hugerón. Hm Aumento an. fruto

Matapalo
Geoffroea spinosa Jacq. FABA Seca Ab Madera Talo
Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex Walp. FABA Trto Ab Leña. Talo

carbón Talo
Gouania polygama (Jacq.) Urb. RHAM . Betuco li Cuerda Talo
Guapira myrtiflora (Standi.) Lundell NYCT Pega-Pega Ab Leña. Tato ]

carbón Talo
Gustavia angustifolia Benth. LECY MentnAo Ab Leña 135 1

carbón Talo
Hylocereus polyrhifus (F.A.C. Weber) Britton & CAÓT Pitajaya ÉJ) Aimerto Fruto
Rose

RtflOInga manabiensis T.O. Penn. MlMO Guaba Ab Aimento
sWestre

Ipomoea ophioides Standi. & Steyerm. CONV Ipomea azii Hi Ornamento Todo
Jatropha curcas L ÉUPH Piñón Ab Cercas vwas. To3ó

estacas Talo
Justicia brandegeana Wassh. & LB. Sm. At An Cola de n fbaleza Todo j

Camarón L ,
Klarobelia lucida (Diels) Chatrou ANNO Negnto, Ab Madera. Talo

Caleció 3WUS0
TaloLasJacJs ruscifolia (Kunth) Hitchc. M ac oamzc | rt rCésíena

Leucaena trichodes (Jacq.) Benth. MIMO Aguia Ab 1 Estacas Talo
Machaerium miilei Standi. FABA Cabo de Ab Madera. Talo

acha mango Taló
Malvaviscus concinnus Kunth MALV Peragra» Ar 1 Ornamento
Uansoa hymenaea (DC.) A.H. Gentry B M Bejuco Ajo b | Medra» 'Todo
Mutingia calabura L FLAG Ngútc Ab Akntrto, • F n io

} madera. Tilo
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Cerón: Flora Útil de Cerro Blanco

leña Tallo
Myroxylon peruiferum L.f. FABA Balsamo Ab Madera, Tallo

ebanistería Tallo
Nectandra purpurea (Ruiz & Pav.) Mez LAUR Jiqua Ab Madera, Tallo

alimento an. Fruto
Ocotes veraguensis (Meisn.) Mez LAUR Canelo Ab Madera Tallo
Pachira rupicola (A. Robyns) W.S. Alverson BOMB Cabo macho Ab Fibra Fruto
Passitlora Wipes Benth. PASS Bedoca ü Alimento Fruto
Peperomia rotundifolia (L) Kunth PIPE Hi Medicina Todo
Petiveria alliacea L PHYT Monte zoritlo Hi Baño Todo
Pharus latifolius L POAC Pasto Hi Forraje Todo
Piper peltatum L PIPE Hoja corazón Hi Ritual Hoja
Piscidia carthagenensis Jacq. FABA Matasama Ab Madera Tallo
Pisonia aculeata L NYCT Espino negro Ar Leña Tallo
Pithecellobium excelsum (Kunth) Mart. MIMO Achiotillo, Ab Madera, Tallo

Porotillo avi-uso, Fruto
abono Ho|a

Plumbago scandens L. PLUM Tabaquillo Hi Ornamento Todo
Pradosia montana T.D. Penn. SAPO Pai-Pai, Ab Madera, Tallo

Caimitillo leña, Tallo
carbón Tallo

Prosopis ¡uliflora (Sw.) DC. MIMO Algarrobo Ab Alimento an„ Fruto
.estacas Tallo

Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms MIMO Guachapeii Ab Madera, Tallo
sombra Todo

Psycbotna horizontalis Sw. RUBI Cafetillo Ar Avi-Uso Fruto
Randa aurantiaca Stand RUBI Cañojuito Ab Leña, Tallo

carbón, Tallo
alimento Fruto

fíhynchosia minima (L) DC. FABA Frejolillo Ve Forraje Todo
Ruellia brevifolia (Pobí) C. Ezcurra ACAN Hi Ornamento Todo
Salada impressifolia (Miers) A.C. Sm. HIPP Pomarosa Ab Avi-Uso, Fruto

[ _  —  ■ ■
maleza Todo

( samanta saman (Jacq.) Merr MIMO Samán Ab Madera, Tallo
sombra Todo

í Sapindus saponaria L. SAPl Jabonallo Ab Saponífero Fruto
' Sema oxiphylia va' hartwegii (Benth.) H.S. CAES Palo bombo, Ar Leña Tallo
1 train i  Bameby Palo abeja
| Serjania rhombea Radik. ■5SPÍ Bejuco tres Li Cuerda Tallo

esquinas
[ Simira ecuadorensis (Standl.) Steyerm. RUBI Colorado, Ab Madera, Tallo

Chuso leña, Tallo
carbón, Tallo
chuso Tallo

| Smñax d  iappacea Hunb. 4 Bonpi ex Wild. SMIL Sarsa pamlla ü Medicina Raíz
¡ Soianum pervvianum L. SOLA Tomatillo Hi Ritual, Todo

alimento an. Fruto
í Solatium umbeílatum MA. SOLA Sapánde Ab Leña Tallo

venado
[ Tabebuia chrysantha 'Jacq) G Nctoteon BIGN Guayacán Ab Madera, Tallo
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asháero talo
Tabebuia billberqii (Bureau & K. Schum.) Standi. BIGN Madero negro Ab Madera. Talo

ebanstería Talo
Tabernaemontana (22617) APOC Bolsa de Ab Leña. Ti4o

chivo carbón Talo
Tillandsia triglochinoides C. Presl BROM Guaycundo EP Arreglo nav. Todo
Trema micrantha (L.) Blume ULMA Sapánde Ab Leña, "Talo

paloma caroon Talo
Triplaris cumingiana Rsch. & C.A. Mey. ex pay Fernán Ab Madera. Talo
C-A. Mey. Sánchez ornamento Todo
Triumfetta semitriloba Jacq. nu . Pega-pega Ar Medrana, Todo

maleza Todo
Turbina abutiloides (Kunlh) O'Donell CONV Soguila Ve Maleza. Todo

cuerda. Talo
aimentoan Rizoma

Urera baccifera (L)Gaudich. ex Wedd. URTI Otiguia Ar Medrana Hoia
Vitex gigantea Kunth VERB Pechiche Ab Madera. Talo

afenenlo Fruto
Zanthoxylum tagara (L) Sarg. RUTA Saisafran Ar Medrana Hoja
Ziziphus thyrsillora Benth. RHAM Ebano Ab Madera Talo

ABREVI ATURAS
Ab=Arbol, Arbusto=Ar, Epifita=Ep, Hierba=Hi. bana=Li,
Vena=Ve, Hemiepi(ita=Hm. Hábrto=HA,
Alimento an.=Alimento animal, Avi-Uso=Alimento de aves.
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