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elevaciÃ³n. Las recolecciones se encuentran
depositadas principalmente en los
Herbarios: F. HAO, HUT y MO. AdemÃ¡s,
el estudio estÃ¡ basado en la revisiÃ³n de
material de estas instituciones botÃ¡nicas,
cuyas determinaciones registradas en
las etiquetas han sido efectuadas por
especialistas a travÃ©s del tiempo; los
caracteres exomorfolÃ³gicos se tomaron
in sita. Adicionalmente, se revisaron
los portales de instituciones extranjeras
que alojan colecciones botÃ¡nicas para las
especies peruanas, tales como: TROPICOS-
Base de Datos del Missouri Botanical
Garden Herbarium (MO) (TrÃ³picos, 2016) y
The Field Museum (F) (The Field Museum,
2016).

La contrastacion especÃfica se efectuÃ³
con el "CatÃ¡logo de las Angiospermas y
Gimnospermas del PerÃº" en el capÃtulo de
Caricaceae (Brako et al ., 1993). Para el caso
de endemismos se consultÃ³ el "Libro rojo
de las plantas endÃ©micas del PerÃº" (Roque
& LeÃ³n, 2006).

Para la especie se presenta fotografÃas,
cuyos crÃ©ditos pertenecen a los autores
de este trabajo; asimismo, datos de
su distribuciÃ³n geogrÃ¡fica y ecologÃa,
fenologÃa, estado actual de conservaciÃ³n y
usos. La distribuciÃ³n de la especie en el PerÃº
se abrevia por regiÃ³n (=departamento) de
acuerdo a los topÃ³nimos utilizados en Brako
et al. (1993): AR=Arequipa, AY=Ayacucho,
CA=Cajamarca, IC=Ica, LI=Lima, LL=La
Libertad, MO=Moquegua, PI=Piura.

La lista completa de sinÃ³nimos para
la especie, asÃ como la confirmaciÃ³n de
los nombres cientÃficos y nombres de los
autores, pueden consultarse en el "CatÃ¡logo
de las Angiospermas y Gimnospermas del
PerÃº" y en los portales de internet: The Plant
List (The Plant List, 2016) y TROPICOS-
Base de Datos del Missouri Botanical

Garden Herbarium (MO) (TrÃ³picos, 2016).
Los detalles completos de las publicaciones
de las especies se encuentran en este Ãºltimo
portal y en The International Plant Ã‘ames
Index (IPNI) (IPNI, 2016).

Los acrÃ³nimos de los herbarios son
citados segÃºn Thiers (2016).

La especie se encuentra distribuida
en la zona fitogeogrÃ¡fica Amotape-
Huancabamba en su parte sureÃ±a (Weigend,
2002, 2004). El estado de conservaciÃ³n de
todas las especies presentadas se encuentra
en CITES ApÃ©ndice II.

MÃ©todo: Se utiliza el mÃ©todo cientÃfico
en sus formas inductivo-deductivo y
comparativo.

TÃ©cnica: ObservaciÃ³n, entrevista no
estructurada.

Instrumentos: Fotos, dibujos, ficha
de observaciÃ³n, formato de preguntas de
la entrevista. Control de calidad de los
instrumentos: Los instrumentos fueron
validados con opiniones de especialistas.

Material cerÃ¡mico:

Para el presente estudio se analizaron
20 alfares con representaciones fitomorfas
de la colecciÃ³n de cerÃ¡mica ChimÃº que
custodia el Museo de Historia Natural y
Cultural de la Universidad Privada Antenor
Orrego, Trujillo, PerÃº. Los ceramios
fueron identificados a partir de un anÃ¡lisis
comparativo con aquellos alfares ChimÃº
propuestos en la literatura especializada
existente y a nuestro alcance.

El mÃ©todo de anÃ¡lisis del presente
estudio compromete a los atributos
ceramogrÃ¡ficos de forma y decoraciÃ³n.
Las formas se determinaron segÃºn la
clasificaciÃ³n de Lumbreras (1987). Para el
anÃ¡lisis de la decoraciÃ³n, se estableciÃ³ una
relaciÃ³n de tÃ©cnicas decorativas presentes
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en la cerÃ¡mica ChimÃº en estudios de
cerÃ¡mica prehispÃ¡nica, realizados en el
Museo de Historia Natural y Cultural
UPAO, tales como: incisiÃ³n, aplicaciÃ³n,
pintura, moldeado a presiÃ³n, lo cual sirviÃ³
para realizar un trabajo comparativo con la
muestra en anÃ¡lisis.

Para la catalogaciÃ³n se utilizaron fichas
elaboradas para la presente investigaciÃ³n,
las que contienen informaciÃ³n de forma,
decoraciÃ³n, medidas, tratamientos
de superficie y conservaciÃ³n. Para
complementar el registro se adjuntan
fotografÃas.

FotografÃas de la muestra de cerÃ¡mica
prehispÃ¡nica y de las especies en estudio: se
usÃ³ cÃ¡mara digital Panasonic (Lumix) 30x y
16 megapixeles.

PoblaciÃ³n y muestra

PoblaciÃ³n: Pobladores de las localidades
de Trujillo, Simbal y Salpo (RegiÃ³n La
Libertad).

Muestra: 60 personas, 20 por cada lugar.
Factores de inclusiÃ³n: personas naturales
del lugar, habitantes con mayor edad.

Antecedentes

Se sostiene que C. candicans A. Gray
(Solanaceae) es un Ã¡rbol de origen
americano, de fruta muy apreciada. Benzoni
(1967: 255) (En Estrella, 1986:179) menciona
que se vio en Puerto Viejo en el siglo XVI:
"se encuentra cierta clase de frutos similares
al ",higo", que los naturales llaman "papayas",
grandes y pequeÃ±as, que no he visto en ninguna
otra provincia".

Este Ã¡rbol crece generalmente en las
zonas tropicales hÃºmedas, pero tambiÃ©n
en los valles calientes de la Sierra. Para
fines del siglo XVI se lo cita como un
fruto muy apreciado en Zamora, JaÃ©n, y
en el valle de Ibarra (RGI 1965, II: 137; III:

76; Martas, 1895). A comienzos del siglo
XVIII, abundaba en la RegiÃ³n AmazÃ³nica
(Magnin, 1955) (En Estrella, 1986:180).

Aparte de sus cualidades alimenticias,
la "papaya silvestre" es estimada por
sus propiedades medicinales. Jameson
(1865, II: 30) recogiÃ³ la informaciÃ³n
de la utilidad del jugo de la "papaya"
tierna como antihelmÃntico; igual
caracterÃsticas tienen las semillas reducidas
a polvo. Tradicionalmente, tambiÃ©n se ha
aprovechado el jugo de "papaya" para
ablandar las carnes. Es uno los frutos mÃ¡s
utilizados en la actualidad.

Es utilizada como regenerador de
las paredes intestinales y sus semillas
se consumen para eliminar parÃ¡sitos
intestinales (Estrella, 1986:180).

En la mayorÃa de especies silvestres
del gÃ©nero Carica L. no se han realizado
los estudios fitoquÃmicos, quÃmicos,
bromatolÃ³gicos, entre otros anÃ¡lisis; es por
ello, que adaptaremos la informaciÃ³n de sus
bondades del trabajo realizado en su especie
hermana Carica papaya L., presentado por
Pamplona, 2003, pÃ¡ginas 158-159:

ComposiciÃ³n quÃmica de la "papaya"
Carica papaya L. (para cada 100 g de parte
comestible cruda):

EnergÃa: 39,0 kcal=161 kj

ProteÃnas: 0,610 g

Carbohidratos: 8,01 g

Fibra: 1,80 g

Vitamina A: 175 ug ER

Vitamina Bg

Vitamina B 2 : 0,032 mg

Niacina: 0,471 mg EN

Vitamina B:. 0,019 mg
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Â£ olatos: 38 ug

Vitamina c: 61,8 mg

Vitamina E: 1,12 mg E alfa T

Calcio: 24,0 mg

FÃ³sforo: 5,00 mg

Magnesio: 10,0 mg

Hierro: 0,100 mg

Potasio: 257 mg

Cinc: 0,070 mg

Grasa total: 0,140 g

G ra sa sa t u ra da : 0,043 g

Sodio: 3,00 mg.

% de la CDR (cantidad dieta diaria
recomendada) cubierta por 100 g de este

Propiedades e indicaciones:

Ea "papaya" loii tiene un 88,8% de agua,
casi tanto como el "melÃ³n" Cucumis nielo E.
(Cucurbitaceae) 92 %.

Nutrientes energÃ©ticos:

Es muy reducido, carbohidratos un 8%,
proteÃnas un 0,61% o en grasas 0,14% o . Ea
mayor parte de sus carbohidratos estÃ¡ formado
por los azÃºcares: sacarosa, glucosa y fructuosa.

Destaca, sin embargo, el contenido en
vitaminas, en 100 g de pulpa aportan 103 % de
las necesidades diarias de vitamina C, y el 18%>
de las de vitamina A (para un adulto).

Fas vitaminas del grupo B estÃ¡n tambiÃ©n
presentes, aunque en pequeÃ±as cantidades
excepto los folatos, de los que contiene 38 ug/100
g tantos como el "mango" Mangifera indica
E. (Anacardiaceae) 14 ug, o la "feijoa" l'eijoa
sellowiana Berg. (Myrtaceae) 38 ug, las frutas
frescas mÃ¡s ricas en estas sustancias.

En cuanto a minerales, la "papaya" es rica

en potasio (257 ug/100 g), y contiene cantidades
apreciables de calcio, magnesio, fÃ³sforo y hierro.
En pectina (fibra vegetal de tipo soluble) estÃ¡
presente en la proporciÃ³n de 1,8%.

La papaÃna es una enzima proteolÃtica (que
deshace a las proteÃnas), similar a la pepsina
con tenida en el jugo gÃ¡strico. Se encuen tra sobre
todo en las hojas del Ã¡rbol y el lÃ¡tex que mana de
los fru tos verdes, pero es escasa en las "papayas

Ea "papaya " es una fruta fÃ¡cil de digerir
y que, ademÃ¡s, con tribuye a facilitar el paso de
otros alimentos por el conducto digestivo.

Principales indicaciones terapÃ©uticas:

Afecciones del estÃ³mago: Se recomienda
en caso de digestiÃ³n pesada, ptosis gÃ¡strica
(estÃ³mago caÃdo), gastritis y siempre que exista
pereza digestiva debido a inflamaciÃ³n de la
mucosa gÃ¡strica. Ea "papaya" contribuye a
neutralizar el exceso de acidez gÃ¡strica, y su
consumo resulta beneficioso en caso de Ãºlcera
gastroduodenal, hernia de hiato y pirosis (acidez
de estÃ³mago).

Dispepsia biliar y pancreatitis crÃ³nica:
Resulta muy aconsejable por tonificar todos los
procesos digestivos y ser muy baja en grasas.

Afecciones intestiimles: Su acciÃ³n
suavizante sobre las miÃ±osas digestivas y
antisÃ©ptica, la hace Ãºtil en caso de gastroenteritis
y de colitis de cualquier tipo: infecciosa, ulcerosa,
espÃ¡stica (colon irritable).

Investigaciones HeÃ±idas a cabo en JapÃ³n,
muestran que la "papaya", especialmente cuanÂ¬
do no estÃ¡ completamente madura, ejerce una
acciÃ³n bacteriostÃ¡tica (que impide su desarrollo)
sobre muchos gÃ©rmenes enteropatÃ³genos, cauÂ¬
santes de infecciones intestinales. Es pues, un
alimen to muy recomendable en los casos de diaÂ¬
rrea infecciosa.

ParÃ¡sitos intestiimles: El lÃ¡tex de la "paÂ¬
paya" y en menor proporciÃ³n su pulpa, ejercen
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Fig. 1. Carica candicans A. Gray. A. Inflorescencia masculina; B. Rama florÃfera femenina
con flores y fruto inmaduro; C. Flor masculina en antÃ©sis; D. Flor masculina desplegada
mostrando la inserciÃ³n de los 10 estambres y un gineceo abortado; E. Antera en vista dorsal;
F. Gineceo abortado; G. Antera en vista ventral; H. Antera en vista lateral; I. Flos femenina.
(Dibujos S. Lema 6394, HAO).
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sobrepastoreo.

Nombres vulgares: "papaya silvestre",
"mito" para el Ã¡rea de ContumazÃ¡-
Cajamarca (SagÃ¡stegui, 1995), "odeque"
(en boleta, S. Leiva, 6394) para la zona de
Otuzco (FernÃ¡ndez & RodrÃguez, 2007).

Usos: Sus frutas siguen siendo utilizadas
en la alimentaciÃ³n humana, por los niÃ±os o
personas que transitan por estas rutas, por
ser agradables y exquisitas.

Estado de conservaciÃ³n y estrategias
para su conservaciÃ³n

Esta especie actualmente presenta
escasas poblaciones de Ã¡rboles en el Ã¡rea
de distribuciÃ³n y a pesar de estar protegida
en la Reserva Nacional de Lachay (Lima),
estÃ¡ siendo depredada irracionalmente
en grandes cantidades por los lugareÃ±os
especialmente por sus frutos, sobrepastoreo
y muchas veces como leÃ±a, sin tener
programas para su reforestaciÃ³n de este
recurso nativo. Si la explotaciÃ³n sigue como
ocurre actualmente, por no estar registrada
en alguna Ã¡rea de conservaciÃ³n, el manejo
y/o protecciÃ³n de esta especie es urgente.
Recientemente, ha sido declarada segÃºn la
categorizaciÃ³n de Especies Amenazadas
de Flora Silvestre del PerÃº como en Peligro
CrÃtico (CR) segÃºn el D. S. 043-2006-
AG. Tanto la categorizaciÃ³n estatal y la
informaciÃ³n aquÃ presentada, permiten
respaldar la propuesta de declarar a la
especie como Planta Intangible a fin de
evitar que, por la continua depredaciÃ³n a la
que es sometida, se produzca su extinciÃ³n
en un lapso corto de tiempo (SagÃ¡stegui et
al, 2007).

La conservaciÃ³n de la especie debe ser
integral e involucrar: 1) a los cientÃficos
(de las universidades de la regiÃ³n, ONGs
u otros) efectuando estudios exhaustivos
sobre la biologÃa y ecologÃa (tener una

idea exacta de las poblaciones que existen
actualmente) de la especie, en lo posible
incentivar su propagaciÃ³n /// vitro y su
conservaciÃ³n en bancos de germoplasma;
2) al Estado a travÃ©s del Ministerio de
Agricultura y el Servicio Nacional Forestal
y de Fauna Silvestre (SERFOR), con
leyes de protecciÃ³n y estrategias para su
cumplimiento con rigurosas supervisiones
in si tu; 3) la participaciÃ³n de los gobiernos
regionales y locales de las provincias,
apoyando proyectos sustentables en el
Ã¡rea como programas piloto de cultivo
con germoplasma local, promoviendo una
educaciÃ³n ambiental a todos los niveles
y tipos de instrucciÃ³n y 4) trabajando
conjuntamente con los habitantes de las
comunidades vecinas interesadas en donde
estÃ¡ presente la especie. De esta forma se
garantizarÃa la protecciÃ³n de la especie y
su ecosistema de uso local a travÃ©s de una
protecciÃ³n integral. Finalmente, el carÃ¡cter
de intangibilidad que se plantea para
esta especie, deberÃa ir acompaÃ±ado con
una delimitaciÃ³n del Ã¡rea a elegir donde
habita naturalmente la especie dentro de
un sistema de protecciÃ³n alternativo a
proponer dentro del Sistema Nacional de
Ã•reas Naturales Protegidas por el Estado
(SINANPE), a travÃ©s de una Santuario
Nacional (SagÃ¡stegui et al., 2007).

DiscusiÃ³n

Resaltamos lo planteado por Jameson
(1865) (En Estrella, 1998) respecto a que
la "papaya silvestre" es estimada por sus
propiedades medicinales. En ese sentido,
es de utilidad el jugo de la "papaya" tierna
como antihelmÃntico e igual caracterÃstica
tienen las semillas reducidas a polvo.

Esto se corrobora con entrevistas
realizadas a los pobladores de Trujillo,
Simbal, Salpo, en las que se determinÃ³ que
el uso de C. candicans A. Gray se debe a dos
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factores: por conocimiento popular y por
la informaciÃ³n cientÃfica del valor nutritivo
que ahora se tiene del mencionado fruto.

Se aceptan las afirmaciones de FernÃ¡ndez
& RodrÃguez (2007) respecto a que para
determinar si una especie vegetal es de
origen americano se cuenta con los hallazgos
arqueolÃ³gicos como representaciones en
cerÃ¡mica. TambiÃ©n coincidimos con lo
planteado por Ravines (1980) en relaciÃ³n
a que la cerÃ¡mica prehispÃ¡nica constituye
un excepcional documento para reconstruir
diversos aspectos de la vida de los antiguos
peruanos. En tanto, al realizar el anÃ¡lisis
morfodecorativo de la muestra de cerÃ¡mica
se han determinado representaciones de C.
candicans (figs. 3 y 4), lo cual es evidencia de
su uso por el poblador norcosteÃ±o peruano
desde tiempos prehispÃ¡nicos.

ConclusiÃ³n

En la presente investigaciÃ³n, se acepta
la hipÃ³tesis de investigaciÃ³n, pues se
ha establecido que C. candicans A. Gray
(Caricaceae) es utilizada por el poblador
peruano en su alimentaciÃ³n desde Ã©pocas
prehispÃ¡nicas.
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Fig. 3. Ceramio representando "papaya". Cultura ChimÃº, 900-1470 d. C. ColecciÃ³n MHNC-
UPAO, C-0040.

Fig. 4. Ceramio con representaciÃ³n de "papaya" y "mono". Cultura ChimÃº, 900-1470 d. C.
ColecciÃ³n MHNC-UPAO, C-0027.
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Fig. 5. Familia comiendo Carien candicans.
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