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PANIZZA, A.M. (2021) Anacardiaceae, Meliaceae y Sapindaceae (Sapindales) en el Bosque Atlántico del Alto 
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Federal de Integración Latino-Americana, Foz do Iguaçu, 178 pp. 

 

RESUMEN: 

El Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAP) se ubica en la porción sudoeste de la ecorregión del 

Bosque Atlántico, uno de los hotspots de biodiversidad, actualmente queda solo un 5% con estado de 

conservación y fragmentación diferentes por particularidades históricas, productivas y demográficas 

en el oeste de Paraguay, sur de Brasil y noreste de Argentina. Dentro del BAAP se encuentran el 

Parque Nacional do Iguaçu (ParNa Iguaçu) en Brasil y el Parque Nacional Iguazú (ParNa Iguazú) en 

Argentina, dos de los pocos remanentes y los más extensos que conforman el área de conservación 

más importante con protección total. El ParNa Iguazú y el sur y centro del ParNa Iguaçu conservan 

la Floresta Estacional Semidecidual (FES), y al norte del ParNa Iguaçu se encuentra la Floresta 

Ombrófila Mista (FOM). A pesar de la importancia de los relevamientos locales para la conservación 

de la biodiversidad, actualmente hay poca información sobre la flora de ambos parques. El objetivo 

de este trabajo fue realizar un relevamiento florístico de las familias Anacardiaceae, Meliaceae y 

Sapindaceae del orden Sapindales en el ParNa Iguaçu y en el ParNa Iguazú. Se realizaron colectas 

mensuales desde 03/2019 a 02/2020 y esporádicas de 11/2020 a 09/2021 en los principales senderos 

de ambos parques, las cuales se depositaron en el herbario EVB los ejemplares del ParNa Iguaçu; y 

en los herbarios CTES y SI los del ParNa Iguazú. También se visitaron los herbarios CTES, EVB, 

MBM, UNOP y UPCB, así como las plataformas virtuales Reflora, SpeciesLink, Jabot y Documenta 

Florae Australis. Se encontraron un total de cuatro especies de Anacardiaceae, 11 de Meliaceae y 24 

de Sapindaceae distribuídas en cuatro, cinco y nueve géneros, respectivamente. Para ambas áreas 

protegidas, se encontraron 15 géneros y 24 especies nativas en común. Solamente se encontraron en 

el ParNa Iguazú a Cardiospermum corindum, Serjania glutinosa, Thinouia ventricosa y Urvillea 

uniloba. Mientras que Allophylus petiolulatus, Cardiospermum halicacabum, Guarea guidonia, 

Lithraea molleoides, Serjania caracasana, Serjania hatschbachii, Serjania multiflora y Trichilia 
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pallens, se encontraron solamente en el ParNa Iguaçu. Además, se encontraron tres especies exóticas 

cultivadas, siendo Mangifera indica y Spondias purpurea solamente en el ParNa Iguaçu y Melia 

azedarach en ambos parques. Las especies nativas de Anacardiaceae, siete especies nativas de 

Meliaceae, Cupania vernalis, Matayba elaeagnoides, Paullinia meliifolia, Serjania glabrata y Serjania 

laurotteana fueron encontradas en FES y en FOM, mientras que el resto de las 19 especies de 

Sapindaceae, Guarea guidonia y Trichilia pallida se encontraron solamente en FES; y Trichilia 

pallens solamente en FOM. Los resultados de este trabajo registraron una nueva cita de Serjania 

hatschbachii y la confirmación de Trichilia pallens para el extremo Oeste de Paraná en el ParNa 

Iguaçu. Actualmente, solo 11 especies fueron categorizadas en su estado de conservación, mientras 

que 24 especies siguen sin evaluarse. De las especies categorizadas, Serjania hatschbachii especie 

endémica de Brasil, ha sido categorizada como en peligro crítico y Cedrela fissilis como vulnerable. 

Ampliar el conocimiento de la biodiversidad local es de vital importancia para entender la dinámica 

y estructura de las comunidades del Bosque Atlántico e implementar medidas para su conservación 

y manejo. 

Palabras clave: Bosque Estacional Semideciduo, Bosque Umbrófilo Mixto, Parque Nacional do 

Iguaçu, Parque Nacional Iguazú, Sapindales, Taxonomía. 
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PANIZZA, A.M. (2021) Anacardiaceae, Meliaceae and Sapindaceae (Sapindales) in the Upper Paraná Atlantic 

Forest. Master’s Dissertation of the Neotropical Biodiversity Postgraduate Program – Universidad Federal de 

Integración Latino-Americana, Foz do Iguaçu, 178 pp. 

 

ABSTRACT: 

The Upper Paraná Atlantic Forest (BAAP) is located in the southwestern portion of the Atlantic Forest 

ecoregion, one of the biodiversity hotspots, currently only 5% remain with different conservation 

status and fragmentation due to historical, productive and demographic particularities in western 

Paraguay, southern Brazil and northeastern Argentina. Within the BAAP are the Iguaçu National Park 

(ParNa Iguaçu) in Brazil and the Iguazú National Park (ParNa Iguazú) in Argentina, two of the few 

remnants and the most extensive that make up the most important conservation area with total 

protection. ParNa Iguazú and the south and center of ParNa Iguaçu conserve the Seasonal Semi-

deciduous Forest or Floresta Estacional Semidecidual (FES), and to the north of ParNa Iguaçu is the 

Floresta Ombrófila Mista (FOM). Despite the importance of local surveys for biodiversity 

conservation, there is currently little information on the flora of both parks. The objective of this work 

was to carry out a floristic survey of the Anacardiaceae, Meliaceae and Sapindaceae families of the 

order Sapindales in ParNa Iguaçu and ParNa Iguazú. Monthly collections were made from 03/2019 

to 02/2020 and sporadic from 11/2020 to 09/2021 on the main trails of both parks, which were 

deposited in the EVB herbarium the specimens of ParNa Iguaçu; and in the CTES and SI herbaria 

those of ParNa Iguazú. The herbaria CTES, EVB, MBM, UNOP and UPCB were also visited, as well 

as the virtual platforms Reflora, SpeciesLink, Jabot and Documenta Florae Australis. A total of four 

species of Anacardiaceae, 11 of Meliaceae and 24 of Sapindaceae distributed in four, five and nine 

genera, respectively, were found. For both protected areas, 15 genera and 24 native species were 

found in common. Only Cardiospermum corindum, Serjania glutinosa, Thinouia ventricosa and 

Urvillea uniloba were found in ParNa Iguazú. While Allophylus petiolulatus, Cardiospermum 

halicacabum, Guarea guidonia, Lithraea molleoides, Serjania caracasana, Serjania hatschbachii, 

Serjania multiflora and Trichilia pallens were only found in ParNa Iguaçu. In addition, three 

cultivated exotic species were found, being Mangifera indica and Spondias purpurea only in ParNa 

Iguaçu and Melia azedarach in both parks. The native species of Anacardiaceae, seven native species 

of Meliaceae, Cupania vernalis, Matayba elaeagnoides, Paullinia meliifolia, Serjania glabrata and 

Serjania laurotteana were found in FES and in FOM, while the rest of the 19 species of Sapindaceae, 

Guarea guidonia and Trichilia pallida they were found only in FES; and Trichilia pallens only at 

FOM. The results of this work recorded a new record of Serjania hatschbachii and the confirmation 

of Trichilia pallens for the extreme west of Paraná in ParNa Iguaçu. Currently, only 11 species were 

categorized in their conservation status, while 24 species remain to be evaluated. Of the categorized 
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species, Serjania hatschbachii, an endemic species of Brazil, has been categorized as critically 

endangered and Cedrela fissilis as vulnerable. Expanding the knowledge of local biodiversity is of 

vital importance to understand the dynamics and structure of the communities of the Atlantic Forest 

and to implement measures for its conservation and management. 

Keywords: Seasonal Semidecidual Forest, Ombrophilous Mixed Montane Forest, Iguaçu National 

Park, Iguazú National Park, Sapindales, Taxonomy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

Introducción General 

 

El orden Sapindales Juss. ex Bercht. & J. Presl es un grupo monofilético basado en las 

secuencias de rbcL (Judd et al. 2009; Kubitzki 2011; APGIV 2016), contiene aproximadamente el 

3% de la diversidad mundial en Eudicotiledóneas y comprende 9 familias, 479 géneros y 6550 

especies (Simpson 2006; Stevens 2017). En Brasil se encuentran seis familias: Anacardiaceae R.Br., 

Burseraceae Kunth, Meliaceae Juss., Rutaceae Juss., Sapindaceae Juss. y Simaroubaceae DC.; 90 

géneros y 870 especies (Souza & Lorenzi 2019; Flora do Brasil 2020). En Argentina se encuentran 

cinco familias: Anacardiaceae R.Br., Meliaceae Juss., Rutaceae Juss., Sapindaceae Juss. y 

Simaroubaceae DC.; 40 géneros y 150 especies (Flora Argentina 2021).  

El Orden comparte las hojas compuestas, pinnadas, a veces palmadas, trifoliadas a 

unifoliadas, dispuestas en espiral, vernación conduplicada, cicatrices peciolares prominentes, 

compuestos secundarios, aceites esenciales, flores con un disco nectarífero bien desarrollado y la 

cabeza estigmática unida posfecundación en el ápice de los carpelos libres (Judd et al. 2009; Stevens 

2017). Pueden ser plantas monoicas, dioicas o polígamas con flores poco vistosas y gran diversidad 

de frutos (Kubitzki 2011; Souza & Lorenzi 2019).  

Las Sapindales destacan en importancia económica alimenticia (castaña de cajú Anacardium 

occidentale L., litchia Litchi chinensis Sonn., guaraná Paullinia cupana Kunth, mango Mangifera 

indica L. y cítricos Citrus spp. como naranjas, limones, limas, pomelos y apepú), aromática (goma, 

incienso y mirra Protium Burm. F., ruda Ruta graveolens L., cítricos Citrus spp.), maderero 

(quebracho Schinopis Engl., guatambú Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engl., cedro Cedrela P. 

Browne), medicinal (jaborandi Pilocarpus Vahl, ruda Ruta graveolens L.), ornamental (aroeira o 

molle Schinus L., paraíso Melia azedarach L.), etnobotánico como jabón y para pescar (palo jabón 

Sapindus saponaria L., Paullinia L.), potencial invasor como la chichita Schinus terebenthifolia 

Raddi (Acevedo-Rodriguez 2009; Acevedo-Rodriguez et al. 2011; Daly 2010; Daly et al. 2011; 

Ferrucci 1991, 1998; Groppo 2010; Judd et al. 2009; Lowe et al. 2004; Miranda et al. 2000; Pell 



14 
 

2009; Pell et al. 2011; Pennington 2009; Rosado et al. 2014; Simpson 2006; Souza & Lorenzi 2019; 

Spichiger & Stutz de Ortega 1987; Stevens 2017). Las hojas del Chal Chal o Cocú Allophylus edulis 

(A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess.) Hieron. ex Niederl. se usan para saborizar el tereré en la región de 

la Triple Frontera y es una especie muy común en el Bosque Atlántico (Ferrucci 1998). 

Además de esto, muchos géneros de Sapindales como Cedrela P. Browne, Schinus L. y 

Guarea F. Allam. Ex L. son comunes en todo el Bosque Atlántico (Judd et al. 2009; Souza & Lorenzi 

2019; Silva-Luz et al. 2019). También se destacan diversas especies de Guarea, Trichilia P. Browne 

y Allophylus L. como componentes del estrato arbóreo intermedio e inferior (Cabrera 1971; Souza & 

Lorenzi 2019). También los Camboatá, que son especies de Cupania L. y Matayba Aubl., comunes 

en las selvas, especialmente en los bosques estacionales (Flora 2020). Todos los géneros mencionados 

se distribuyen en parte del ParNa Iguaçu (Trochez et al. 2017) y del ParNa Iguazú (Srur et al. 2009), 

evidenciando la importancia de los representantes de las familias Anacardiaeae, Meliaceae y 

Sapindaceae en esas Unidades de Conservación (UC).  

Ambas UC se encuentran en la Mata Atlántica o Bosque Atlántico, una de las 200 

ecorregiones globales más representativas de la biodiversidad (Myers et al. 2000; Olson & Dinerstein 

2002). Pero su biodiveridad no está distribuída equitativamente ya que diferentes combinaciones de 

temperatura, altitud, suelos, precipitaciones y distancia al océano a lo largo de su rango han creado 

condiciones para que grupos de especies únicos evolucionar en áreas localizadas (Di Bitteti et al. 

2003). La porción sudoeste del Bosque Atlántico constituye la ecorregión del Bosque Atlántico del 

Alto Paraná (BAAP), que originalmente ocupaba una superficie de 471.204 km², pero al igual que el 

resto del Bosque Atlántico, ha sufrido un drástico proceso de destrucción como consecuencia del 

avance de la frontera agrícola-ganadera (Di Bitetti et al. 2003). Actualmente subsiste sólo un 5% de 

su superficie original, siendo su situación y estado de conservación y grado de fragmentación muy 

diferente en estos países debido a particularidades históricas, productivas y demográficas (Giraudo et 

al. 2005).  



15 
 

Según Giraudo et al. (2005) es importante conservar estas selvas extratropicales marginales 

con especies de linajes tropicales que contienen una valiosa carga genética por su resistencia a 

condiciones climáticas más extremas, por lo que nuestra área de estudio que es el límite sur del 

Bosque Atlántico, puede ser un refugio importante de muchas especies amenazadas. A pesar de que 

Brasil tiene una de las floras más ricas del mundo, su conocimiento de la diversidad y del status es 

incompleto, siendo necesarios proyectos de Sistemática y Taxonomía, imprescindibles para responder 

cuestiones ligadas a la biodiversidad y a la conservación (Giulietti et al. 2005; BFG 2015). En 

Argentina uno de los impedimentos para revertir la explotación no sustentable y degradación de estos 

bosques es la poca información científica sobre su composición, estructura y dinámica, y su manejo 

responsable (Di Bitetti et al. 2003). Sin embargo, el desarrollode relevamientos florísticos son un 

aporte fundamentar para la falta de conocimiento de las especies (Giraudo et al. 2005; Giuletti et al. 

2005; BFG 2015).   

Parte de las investigaciones realizadas con la flora de ambas unidades de conservación están 

basadas en lista de especies de las fanerógamas (Trochez et al. 2017), de epífitas (Cervi & Borgo 

2007), de helechos y licofitas (Lautert 2014) y floras o sinopsis de las familias Acanthaceae (Hammes 

et al. 2021), Asteraceae (Benatti 2019), Bignoniaceae, Plantaginaceae y Scrophulariaceae (Hentz 

2021), Cyperaceae y Poaceae (Jesus 2017), Leguminosae (Rauber et al. 2021), Malvaceae (Vieira 

datos no publicados), Moraceae (Mano datos no publicados), Orchidaceae (Boff 2016; Johnson 

2001), Rubiaceae (Rauber et al. 2021), Verbenaceae (Hammes 2017). 

Dada la importancia de las especies de Anacardiaceae, Meliaceae y Sapindaceae en las áreas 

forestales y su falta de información taxonómica para el ParNa Iguaçu y el ParNa Iguazu, de ahí la 

necesidad de estudiarlas. Este trabajo va a continuar los trabajos florísticos en el área de estudio y así 

ampliar el conocimiento del las famílias Anacardiaceae, Meliaceae y Sapindaceae presentes en la 

biodiversidad local, que es de vital importancia para entender la dinámica y estructura de las 

comunidades forestales del Bosque Atlántico e implementar medidas para su conservación y manejo. 
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Esta disertación se divide en tres capítulos. El capítulo 1 se llama “Flora de Anacardiaceae en 

el Bosque Atlántico del Alto Paraná” con las normas de la revista Hoehnea, y los capítulos 2 y 3 

siguen las normas de la revista Rodriguésia. El capítulo 2 se titula “Flora de Meliaceae en el Bosque 

Atlántico del Alto Paraná” y el capítulo 3 “Sinopsis Taxonómica de Sapindaceae en el Bosque 

Atlántico del Alto Paraná”. 
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Abstract – (Flora of Anacardiaceae in the Atlantic Forest of the Upper Parana). The Atlantic Forest 

has one of the richest flora in the world, being the floristic surveys essential for the knowledge of its 

biodiversity and conservation. This study aims to contribute to the floristic knowledge about the 

species of Anacardiaceae of the Iguaçu National Park (Brazil) and the Iguazú National Park 

(Argentina). Monthly collections were made from 03/2019 to 02/2020 and sporadic from 11/2020 to 

01/2021, on the main trails of both parks, visits to the herbarium and surveys on virtual platforms. 

Two native species: Lithraea molleoides y Schinus terebinthifolia, and two exotic species 

cultivated: Mangifera indica y Spondias purpurea were found in the Iguaçu National Park and only 

one native species, Schinus terebinthifolia, in the Iguazú National Park. Identification key, 

descriptions, photographs with diagnostic characters of the taxa, taxonomic comments, 

geographical distribution, phenology, coomon names, uses and observations are presented. 

Key words: Iguaçu National Park, Iguazú National Park, Lithraea, Schinus  

 

Resumen – (Flora de Anacardiaceae en Bosque Atlántico del Alto Paraná). El Bosque Atlántico 

tiene una de las floras más ricas del mundo, siendo los relevemientos florísticos imprescindibles 

para el conocimiento de su biodiversidad y conservación. Este trabajo tiene como objetivo 

contribuir al conocimiento florístico de las especies de Anacardiaceae del Parque Nacional de 

Iguaçu (Brasil) y del Parque Nacional de Iguazú (Argentina). Se realizaron colectas mensuales 

desde 03/2019 a 02/2020 y esporádicas de 11/2020 a 01/2021, en los principales senderos de ambos 

parques, visitas a herbarios y consultas en las plataformas virtuales. Se encontraron dos especies 

nativas: Lithraea molleoides y Schinus terebinthifolia, y dos especies exóticas cultivadas: 

Mangifera indica y Spondias purpurea en el Parque Nacional do Iguaçu y solamente una especie 

nativa, Schinus terebinthifolia, en el Parque Nacional Iguazú. Se presenta una clave de 

identificación de las especies, descripciones, fotografías con caracteres diagnósticos, comentarios 

taxonómicos, distribución geográfica, fenología, nombres comunes, usos y observaciones. 

Palabras clave: Lithraea, Parque Nacional do Iguaçu, Parque Nacional Iguazú, Schinus 
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Introducción 

Las especies de Anacardiaceae destacan en importancia económica por sus frutos 

comestibles como el mango Mangifera indica L., castaña de cajú o marañón Anacardium 

occidentale L., pimienta rosa Schinus L. y cajás o ciruelos Spondias L.; y en bebidas alcohólicas 

como el licor de Amarula Sclerocarya birrea (A. Rich.) Hochst. (Font Quer 1964, Judd et al. 2009, 

Muñoz 2000, Pell 2009, Pell et al. 2011, Simpson 2006, Stevens 2017, Souza & Lorenzi 2019). 

Tambien su madera de buena calidad como el guaritá o urunday Astronium Jacq. y quebracho 

Schinopsis Engl.; históricamente muy explotadas (Cabrera 1938, Juárez & Novara 2012, Judd et al. 

2009, Muñoz 2000, Pell et al. 2011; Souza & Lorenzi 2019). Otros usos como medicinales por sus 

propiedades antifúngicas como Spondias L.; ornamentales en el caso de la aroeira o molle Schinus 

L., con fines industriales de su resina para la fabricación de barnices en Toxicodendron vernicifluum 

(Stokes) F.A. Barkley, y taninos como curtientes en Rhus L. (Font Quer 1964, Judd et al. 2009, 

Muñoz 2000, Pell et al. 2011, Souza & Lorenzi 2019, Silva-Luz et al. 2021). Varias especies de 

esta familia son usadas en reforestación y restauración ecológica por ser pioneras, tener tolerancia 

higromórfica y buena interacción biótica, como pau-pombo Tapirira guianensis Aubl., y alto 

potencial invasor como la chichita Schinus terebenthifolia Raddi, también por sus frutos drupáceos 

dispersados principalmente por aves (Lowe et al. 2004, Silva-Luz 2011). Algunos géneros causan 

dermatitis o ampollas en la piel al contacto con la resina caústica (Muñoz 1990, Silva-Luz 2011). 

Anacardiaceae se caracteriza por ser plantas leñosas aromáticas con conductos resiníferos, 

laticíferos o taninos, frecuentemente alergénicas, inermes o con espinas, de hojas simples o 

compuestas pinnadas, inflorescencia cimosa, flores actinomorfas, pentámeras, isostémonas u 

obdiplostémonas, dialipétalas, con disco nectarífero intraestaminal anular y fruto nunca dehiscente, 

generalmente drupa, uniseminado (Simpson 2006, Pell 2009, Pell et al. 2011, Souza & Lorenzi 

2019, Silva-Luz et al. 2021). Las partes jóvenes de la planta exhalan un aroma característico 

semejante al fruto verde del mango (Silva-Luz 2011).  
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Terrazas (1994) fue el primero que determinó la monofilia de Anacardiaceae usando 

secuencias genéticas del cloroplasto rbcL, junto con la morfología y anatomía de la madera para 

interpretar la filogenia de la familia. Consecuentemente, las relaciones inter e intraespecíficas de la 

familia fueron confirmadas por medio de análisis combinados moleculares y/o morfológicos de los 

especialistas (Pell 2004, Wannan 2006, Silva-Luz et al. 2019, Bordignon & Vogel 2020). 

La familia Anacardiaceae incluye cerca de 81 géneros y 800 especies, se distribuye 

principalmente en zonas tropicales y subtropicales, pero también se extiende a regiones templadas, 

en diversos hábitats de secos a húmedos, en su mayoría en tierras bajas (Pell 2009, Pell et al. 2011, 

Silva-Luz 2011, Silva-Luz et al. 2021). Los principales centros de diversidad están en México, 

Sudamérica, África meridional y ecuatorial, Madagascar, Indochina y Malesia, siendo el 

Paleotrópico más rico en número de especies que el Neotrópico (Pell et al. 2011). Las 

Anacardiaceae muestran un amplio rango geográfico, así como de diversidad ecológica y 

morfológica, que se refleja principalmente en la cantidad de géneros debido a la morfología de sus 

frutos y los síndromes de dispersión de las semillas (Weeks et al. 2014). En Argentina se 

encuentran siete géneros y 33 especies, de los cuales cuatro géneros y 11 especies están en la 

provincia de Misiones (Flora Argentina 2021, Zanotti et al. 2020). En Brasil se encuentran 15 

géneros y 64 especies, de los cuales siete géneros y 18 especies nativas son registradas para el 

estado de Paraná, y además 10 géneros y 23 especies están citadas para el Bosque Atlántico 

brasileño (Stehmann et al. 2009; Silva-Luz et al. 2020).   

El Bosque Atlántico es uno de los hotspots de biodiversidad del mundo (Myers et al. 2000), 

su porción sudoeste constituye el Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAP), que se distribuye 

mayormente en el segundo y tercer planalto del estado de Paraná hasta la vertiente occidental de la 

Serra do Mar en Brasil, al este de Paraguay y noroeste de Argentina (Di Bitetti et al. 2003, Labiak 

2014). Actualmente con sólo un 5% de su superficie original por el avance de la frontera agrícola-

ganadera, con estado de conservación y grado de fragmentación muy diferente en estos países 

debido a particularidades históricas, productivas y demográficas (Di Bitetti et al. 2003, Giraudo et 
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al. 2005). Dentro de esta ecorregión se encuentran el Parque Nacional do Iguaçu (ParNa Iguaçu) y 

Parque Nacional Iguazú (ParNa Iguazú), localizados respectivamente en Brasil y Argentina, y a 

pesar de su fragmentación, son los mayores remanentes con protección total.  

Parte de las investigaciones realizadas con la flora de ambas unidades de conservación están 

basadas en checklist de las fanerógamas (Trochez et al. 2017) y floras o sinopsis de las familias 

Acanthaceae (Hammes et al. 2021), Leguminosae (Rauber et al. 2021a), Orchidaceae (Johnson 

2001) y Rubiaceae (Rauber et al. 2021b). Sin embargo, la mayoría de los datos disponibles sobre las 

especies arbóreas son el resultado de estudios florísticos y/o fitosociológicos tanto en Argentina 

(Dimitri et al. 1974; Placci et al. 1992, 1994; Placci & Giorgis 1993; Malmierca et al. 1994; Srur et 

al. 2009), como en Brasil (Carvalho & Bóçon 2004; Rodolfo et al. 2008; Gris et al. 2014; Gris & 

Temponi 2017; Souza et al. 2017; Souza et al. 2019). En cuanto a su composición florística, Souza 

et al. (2019) para el ParNa Iguaçu identificó un total de 54 familias, 135 géneros y 218 especies, 

mientras que Srur et al. (2009) para el ParNa Iguazú identificó un total de 94 familias, 239 géneros 

y 411 especies. Anacardiaceae fue una de las familias mencionadas en ambos estudios, pero no se 

ha realizado estudios florísticos de la familia para el BAAP. 

Este trabajo tiene como objetivo realizar un relevamiento florístico de la familia 

Anacardiaceae en el Parque Nacional do Iguaçu (Brasil) y en el Parque Nacional Iguazú 

(Argentina). Son presentadas claves dicotómicas con caracteres diagnósticos vegetativos y 

reproductivos de los taxones, comentarios taxonómicos, nombres comunes, usos, distribución 

geográfica, hábitat, fenología, ilustraciones científicas y/o fotografías y comentarios. Este trabajo va 

a ampliar el conocimiento de la familia Anacardiaceae presente en la biodiversidad local, 

especialmente las formaciones forestales de FOM y FES del BAAP. 

Materiales & Métodos 

Área de estudio: 

Este estudio fue realizado en el Parque Nacional do Iguaçu (ParNa Iguaçu), Paraná, Brasil y 

en el Parque Nacional Iguazú (ParNa Iguazú), Misiones, Argentina; ambos parques se encuentran 
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en la ecorregión del Bosque Atlántico del Alto Paraná. Aún así, los parques comparten su clima 

subtropical húmedo mesotérmico, al estar en la región Cfa de la clasificación de Köeppen, siendo 

un clima de transición entre los climas tropical a templado, presentando veranos calorosos y 

lluviosos, con una precipitación anual alta entre 1.500 a 2.000 mm, sin estación seca (definida) y 

con poca poca probabilidad de heladas (Alvares et al. 2013, IAPAR 2018). La vegetación 

predominante en ambos parques es la selva subtropical, con diferentes comunidades vegetales 

según las condiciones ambientales locales, tipo de suelos y especies arbóreas dominantes (Cabrera 

1971, Di Bitetti et al. 2003). Algunas de las comunidades típicas incluyen las selvas de laurel negro 

Nectandra megapotamica (Spreng.) Mez y guatambú Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engl. 

en suelos lateríticos profundos, las selvas de palmito Euterpe edulis Mart. y palo rosa Aspidosperma 

polyneuron Müll. Arg., las selvas de bambú y las selvas de laurel de varias especies de Nectandra y 

Ocotea (Cabrera 1971, Giraudo et al. 2005, Srur et al. 2009).  

El ParNa Iguaçu se encuentra principalmente en los Municipios de Céu Azul, Matelândia, 

São Miguel do Iguaçu, Serranópolis do Iguaçu y Foz do Iguaçu, en el departamento de Paraná, 

Brasil; con una extensión de 185.262,5 hectáreas; de 25º 05’ a 25º 41’ de latitud Sur y 53º 40’a 54º 

38’ de longitud W (Souza et al. 2017; 2019). Se ubica sobre el Tercer Planalto de Paraná, en 

Oxisoles y la altitud varía de 750 m al norte a 100 m al sur limitando con la cuenca hidrográfica del 

río Iguaçú (Souza et al. 2017; 2019). El ParNa Iguaçu presenta en el sur y centro alrededor del 85% 

de Bosque Estacional Semideciduo o Floresta Estacional Semidecidual (FES), donde el clima 

estacional determina el reposo fisiológico (seca por el frío invierno), lo que causa el follaje 

semideciduo de 20-50% de árboles en conjunto. Y más al norte se encuentra un 15% de la Selva de 

Araucaria, Bosque Umbrófilo Mixto Montano o Floresta Ombrófila Mista (FOM), que son selvas 

de mayor altitud, de temperatura más fría y con alta precipitación, resultando en inviernos más 

rigurosos, y están caracterizadas por la dominancia de Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze en el 

estrato superior del dosel (IBGE 2012; Souza et al. 2017).   
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El ParNa Iguazú comprende en conjunto la Reserva Nacional Iguazú y el Parque Nacional 

Iguazú, ocupan una superficie de 67.000 hectáreas, de 25º 58’ de latitud Sur y 54º 13’ de longitud 

W, se ubica en el departamento de Iguazú, provincia de Misiones, Argentina (Srur et al. 2009). Los 

suelos son Ultisoles profundos con alta concentración de Fe, Al y Si, con alto contenido de 

nitrógeno reactivo y bajo contenido de fósforo (Srur et al. 2009). El relieve resulta en ondulaciones 

suaves tipo amesetado, con una altitud varía de 125 m al norte sobre el límite oeste en el inicio del 

río Iguazú Inferior, a 380 m al sudeste sobre el arroyo Yacuí (Srur et al. 2009). La vegetación 

exclusiva es Floresta Estacional Semidecidual (FES) (Cabrera 1971; Giraudo et al. 2005; Srur et al. 

2009; Zanotti et al. 2020). 

Para el relevamiento de ambas unidades de conservación fue dividido en cinco grandes áreas 

(Fig. 1): ParNa Iguaçu con cuatro áreas comprendidas desde Céu Azul al norte, Capanema al sur y 

Foz do Iguaçu al oeste y ParNa Iguazú con un área al sudoeste.  

En el área 1 de Céu Azul están los senderos: Fazenda rio Butu, Nascentes do Jumelo, 

Araucárias, Cachoeira rio Azul, Manoel Gomes y Jacutinga (Fig. 1A–F). Se caracteriza por tener 

predominancia de la formación forestal FOM con transición para FES, con altitud de 400 a 700 

metros. En el área 2 de Matelândia/Serranópolis. Se caracteriza por tener predominancia de la 

formación forestal FES en altitudes de 150 a 450 metros. En el área 3 de Capanema están los 

senderos: Márgenes del río Iguaçu del lado brasilero, Cachoeira rio Silva-Jardim e Ilha do Sol (Fig. 

1H–J). Se caracteriza por tener predominancia de la formación forestal FES en altitudes de 150 a 

250 metros. En el área 4 de Foz do Iguaçu están los senderos: Poço Preto, Represa São João, Antiga 

Usina, Escola Parque, Macuco Safari, Bananeiras, Cataratas e Hidrante (Fig. 1K-R). Su vegetación 

es predominantemente FES, con altitudes que van entre 100 a 270 m. En el área 5 de Puerto Iguazú 

se usaron los siguientes senderos: sendero verde, Paseo Inferior & Superior, Garganta del Diablo, 

Macuco, camino al Hidrometro, a lo largo de la Ruta Nacional 12 y la Ruta Provincial 101 (Fig. 1). 

Su vegetación es predominantemente FES, con altitudes de 125 a 380 m.  

Obtención de datos e identificación: 
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El relevamiento florístico se realizó según el Método de Recorrido (Filgueiras et al. 1994) 

con colectas mensuales durante marzo del 2019 a marzo del 2020 y esporádicas de 11/2020 a 

01/2021. Los ejemplares fueron recolectados y se incorporaron al Herbario Evaldo Buttura (EVB), 

perteneciente a la UNILA (Foz do Iguaçú), en el caso de los ejemplares del ParNa Iguaçu. Los 

ejemplares recolectados en el ParNa Iguazú fueron procesados en el Centro de Investigaciones 

Ecológicas Subtropicales (CIES) para luego ser depositados en el Instituto de Botánica del Nordeste 

(CTES) y en el Instituto de Botánica Darwinion (SI). El material fue fotografiado y herborizado 

según la técnica descripta por Gadelha-Neto (2013).  

Además de los materiales colectados, se revisaron personalmente las colecciones de los 

herbarios CTES, EVB, MBM, SI, UNOP y UPCB (Thiers 2020). Se usaron todos los datos 

disponibles de los viajes de colección, como así también las colecciones virtuales de Jabot, ReFlora 

y SpeciesLink; de las especies confirmadas por las plataformas virtuales de los herbarios: HCF, 

IBGE, RB y UFMT. También se usó la base de datos Documenta Florae Australis (Flora Argentina 

2021), que incluye un inventario actualizado de la flora vascular de la Argentina y del Cono Sur.  

Para la identificación de especies se usó literatura especializada como monografías de 

especialistas, revisiones taxonómicas y claves (Barkley 1944; 1962, Cabrera 1938, Mitchell & Daly 

2015, Muñoz 1990; 1999; 2000, Pell 2009, 2011, Pirani & Silva-Luz 2018, Santos et al. 2008, 

Silva-Luz 2011, Silva-Luz et al. 2019).  

Los nombres científicos y de sus autores fueron chequeados en la base de datos 

nomenclatural The International Plant Names Index (IPNI). Las terminologías usadas de acuerdo 

con Lindley (1951), los términos generales con Font Quer (1953), Hickey (1973) para la morfología 

y tipo de venación de la hoja, Stearn (1992) para los términos en latín y Ellis et al. (2009) para la 

arquitectura foliar.   

Fue elaborada una clave de identificación para las especies de la familia en ambas Unidades 

de Conservación. Cada género y especie tiene una breve descripción con comentarios de la 

distribución geográfica y en las descripciones de las especies fueron incluídas además diversas 
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informaciones como hábitat, nombres comunes, usos, fenología de los ejemplares de las areas de 

estudio y complementada con la bibliografía de la región, status y observaciones.  

Resultados  

Se realizaron 12 expediciones de campo y fueron analizadas seis exsicatas propias y seis 

exsicatas de otros colectores que se identificaron dos especies nativas y dos especies exóticas en 

ParNa Iguaçu. En el lado argentino del área de estudio, ParNa Iguazú, fueron hechas siete 

expediciones de campo con una única exsicata propia y 10 de otros colectores donde se encontró 

solamente una especie nativa (Tabla 1).  

Tratamiento Taxonómico  

Anacardiaceae R. Br., nom. cons. 

Árboles o arbustos; perennifolios o caducifolios, inermes o armados, aromáticos, con 

canales resiníferos en toda la planta, con taninos, resinas o látex tóxicos, caústicos o irritantes. 

Dioicos, monoicos, andromonoicos o polígamas. Hojas alternas, raro opuestas o verticiladas, 

simples o compuestas imparipinnadas. Folíolos alternos, opuestos o subopuestos, láminas oblongas, 

lanceoladas, elípticas u obovadas, coriáceas, margen entero, aserrado, dentado o crenado. Venación 

pinnada. Inflorescencias paniculadas o cimosas, raro espigas o flores solitarias, terminales y/o 

axilares, congestas, brácteas y bracteólas caducas o persistentes. Flores bisexuales y/o unisexuales 

por aborto de uno de los sexos, pequeñas, actinomorfas, cíclicas, (3-4)5-meras, con prefloración 

valvar o imbricada, heteroclamídeas, a veces monoclamídeas o desnudas, iso a obdiplostémonas, 

sésiles o con pedicelo generalmente articulado. Cáliz con (3-)4-5 sépalos, libres, basal o raro 

totalmente soldados y cupular, caduco a persistente. Corola de (3-)4-5(-8) pétalos libres. Androceo 

con (1-)5-10(+) estambres, libres, diadelfos, con anteras oblongas u ovoides. Disco nectarífero 

intraestaminal, raro extraestaminal, anular, crenado o lobado. Gineceo súpero (1-)3-5(-12)-carpelar, 

1-(5-12)-locular, 1-ovulado, estilos 1-5 libres, terminales o laterales. Drupa, sámara, aquenio o 

baya, a veces con hipocarpo carnoso o cáliz acrescente cartáceo o carnoso, mesocarpo resinoso 

negro, endocarpo óseo. Semilla 1-5(-12). 
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Clave de las especies de Anacardiaceae para Bosque Atlántico del Alto Paraná  

1. Hoja simple; disco nectarífero extraestaminal, gineceo 1-carpelar; drupa mayor a 7 cm long. 

……………………………..………….…………………………….…….……...… Mangifera indica 

1’. Hoja compuesta; disco nectarífero intraestaminal, gineceo 3-5-carpelar; drupa hasta 5 cm long. 

………………………………………………………………………………...………………..…… 2  

2. Raquis foliar no alado, folíolo con nervadura intramarginal; flor rojiza a púrpura, gineceo 5-

carpelar; drupa oblonga u obovoide, con exocarpo grueso no papiráceo …………. Spondias purpurea  

2'. Raquis foliar alado, folíolo sin nervadura intramarginal; flor blanca o amarilla, gineceo 3-carpelar; 

drupa globosa, con exocarpo delgado papiráceo ……………….…………………………...…..……3 

3. Hoja 3-5-foliolada, nervadura marginal prominente; flor amarilla, corola valvar, anteras basifijas; 

drupa comprimida lateralmente, crema a grisácea …….……………………….... Lithraea molleoides 

3'. Hoja 9-11-foliolada, nervadura marginal no prominente; flor blanca, corola imbricada, anteras 

dorsifijas; drupa no comprimida lateralmente, rosada, rojiza a púrpura ............. Schinus terebinthifolia 

Lithraea Miers = Lithrea Hook. & Arn., nom. nudum. 

Etimología: del litre, nombre común dado en Chile a Lithraea caustica (Molina) Hook. & Arn. 

(Muñoz 2000). 

Árboles o arbustos, perennifolios, inermes, polígamo-dioicos. Hojas alternas, simples o 

compuestas, imparipinnadas, con pecíolo y raquis alados, coriáceas. Panículas axilares o terminales. 

Flores unisexuales, 5-meras, obdiplostémonas, pediceladas, articuladas; cáliz 5-partido, abierto a 

imbricado; corola 5-partida, valvar; androceo de 10 estambres desiguales, anteras basifijas; gineceo 

3-carpelar, 1-locular, 1-ovulado, con 3 estilos y estigmas extrorsos, truncados. Drupa globosa, con 

exocarpo delgado, lustroso, papiráceo separándose en la madurez del mesocarpo negro resinífero, 

endocarpo óseo rugoso; semilla 1.  

Género sudamericano con 3 especies, se distribuye desde centro de Chile, Bolivia, Paraguay, 

sur de Brasil, Uruguay y Argentina (Muñoz 2000, Silva-Luz 2011, Flora Argentina 2021).   

Lithraea molleoides (Vell.) Engl., Fl. Bras. 12 (2): 394, tab. 83. 1876. Figura 2 a-i 
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Etimología: epíteto probablemente por su parecido al molle, nombre común de Schinus L.  

Árbol de hasta 8(-12) m alt, inerme, corteza grisácea con lenticelas. Hoja compuesta, 

imparipinada, 3-5(-7)-folioladas, 7-14 cm long., pecíolo y raquis alado y canaliculado. Folíolos 3-

12 x 0,7-2(-2,5) cm, el terminal mayor, opuestos, sésiles, glabros, lanceolados u oblongo-

lanceolados, margen entero, ápice acuminado, base cuneada, nervadura marginal prominente e 

intramarginal ausente. Panículas 2,5-7(-10) cm long., pubérulas. Flores verde-amarillentas a 

amarillas, fragantes; corola 5-partida, valvar; androceo con anteras basifijas; disco nectarífero 

intraestaminal anular, 10-lobulado; gineceo 3-carpelar. Drupa globosa, lateralmente comprimida, 

0,5-0,8 cm long., crema a grisácea, con exocarpo delgado, papiráceo. 

Material examinado: BRASIL. PARANÁ: Céu Azul. ParNa Iguaçu. Cercanias da BR-277, 16-IX-

2016, fl., Caxambu et al. 7506 (HCF, IBGE, UFMT); ibd., 7-I-2020, fr., Panizza & Hentz 154 

(EVB). 

Comentarios taxonómicos: especie caracterizada por tener hoja imparipinnada con 3-5 

folíolos, pecíolo y raquis alados, glabra, margen entero blanco cartilaginoso; flor unisexual amarilla 

y drupa globosa comprimida lateralmente, crema a grisácea, con exocarpo papiráceo. 

Distribución geográfica y hábitat: En Bolivia, centro-oeste y sudeste de Brasil, este de 

Paraguay, Uruguay y centro de Argentina; habita en FES, bosque ribereño y en “cerrado” formando 

isletas (Muñoz 1990, 2000, Silva-Luz 2011, BGF 2015, Pirani & Silva-Luz 2018). Común en 

márgenes de ríos y arroyos, en suelos bajos e inundables, en capueras y áreas antropizadas (Muñoz 

1990, Silva-Luz 2011, BGF 2015). Encontrada solamente en una única área al norte de las cinco 

áreas evaluadas en este estudio. 

Fenología: con flor en septiembre y en fruto en enero, coincidiendo con Muñoz (1990) en 

que florece principalmente en agosto y septiembre, con una más pobre en abril; y fructifica desde 

septiembre hasta diciembre permaneciendo los frutos en la planta deteriorándose lentamente; 

mientras que para Silva-Luz (2011) florece y fructifica casi todo el año.  
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Nombres vulgares: “Aroeira branca”, “Aroeira brava”, “Aroeira miuda”, “Aroerinha”, 

“Chichita”, “Corazón de bugre”, “Molle de beber”, “Molle dulce”, “Molle guasú” (molle se le da a 

todos los árboles del género Schinus y guasú=grande), “Palo Negro” (Cabrera 1938; Barkley 1962; 

Muñoz 1990, 1999, 2000, De La Peña & Pensiero 2011, Silva-Luz 2011).  

Usos: madera de buena calidad en carpintería, postes y leña, su corteza rica en tanino da la 

resistencia a la putrefacción y del exudado se extrae un aceite esencial, gomorresina (Cabrera 1938, 

Muñoz 2000, Juárez & Novara 2012). Medicinal como diurético y estomacal, además se elabora 

arrope y por fermentación una bebida alcohólica “aloja de molle”; aunque su contacto provoca una 

fuerte dermatitis, alergias, fiebre y otros trastornos (Cabrera 1938, Muñoz 2000, Silva-Luz 2011, 

Juárez & Novara 2012).  

Observaciones: las hojas inferiores a veces simples oblongo-elípticas (Muñoz 1990, 2000). 

Esta especie en el campo es fácilmente reconocida por los folíolos discolores con el epifilo verde 

oscuro brillante y hipofilo más pálido. 

Mangifera L., Sp. Pl.: 200. 1753. 

Etimología: término compuesto latinizado por manga, mangai, man-kay o manghi de origen malayo 

y tamil, junto a fero, fers o ferre sufijo latino = llevar; que significa “que porta o tiene mangas” 

(González 2021). 

Árboles, perennifolios, andro-monoicos. Hojas alternas, simples, peciolo no alado. Panículas 

terminales. Flores bisexuales y unisexuales masculinas, 4-5-meras, haplostémonas, pediceladas, 

articuladas; cáliz 5-partido, imbricado; corola 5-partida, imbricada; androceo de 1-5 estambres, 

anteras dorsifijas; gineceo 1-carpelar, 1-locular, 1-ovulado, estilo lateral, estigma simple 

puntiforme. Drupa elipsoide o reniforme, mesocarpo carnoso, endocarpo leñoso-fibroso; semillas 1.  

Género de 69 especies en Asia tropical e India al este de Malesia y las Islas Salomón, con 

mayor diversidad en el oeste de Malasia (Pell et al. 2011); muchas con frutos comestibles, por lo 

que son muy cultivadas en las regiones tropicales de todo el mundo (Muñoz 1990). 

Mangifera indica L., Sp. Pl.: 200. 1753. Figura 3 a-d 
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Etimología: epíteto alude a su origen, o se publicó con material procedente de la India (González 

2021). 

Arboles hasta 45 m alt., inermes, corteza rugosa, gris oscuro. Hoja simple, 9-35 x 2-7 cm 

long., peciolo no alado y canaliculado, lámina oblongo-lanceolada, glabra, margen entero, ápice 

acuminado, nervadura marginal e intramarginal ausente. Panículas 15-50 cm long, glabras. Flores 

amarillentas a blanco-rosadas, a veces con crestas glandulares amarillas o rosadas, fragantes; corola 

5-partida, imbricada; disco nectarífero extraestaminal anular,4-5-lobulado; androceo 1 estambre 

fértil con anteras dorsifijas, y 4 estaminodio; gineceo 1-carpelar. Drupa elipsoide, 7-20 cm long, 

amarilla a anaranjada o rojiza, exocarpo grueso, no papiráceo. 

Material examinado: BRASIL. PARANÁ: Foz do Iguaçu. ParNa Iguaçu. Trilha do 

Hidrômetro, 10-VIII-2016, fl., Siqueira et al. 2017 (HCF).   

Comentarios taxonómicos: especie caracterizada por tener hojas simples, oblongo-

lanceoladas, coriáceas, panícula con ejes amarillentos a rosa intenso, flor amarillenta a blanco-

rosada, solamente un estambre fértil desarrollado y drupa amarilla a anaranjada, carnosa, péndula. 

Distribución geográfica y Hábitat: de Asia tropical, muy cultivada por sus frutos comestibles 

por lo que está naturalizada a través de todo el neotrópico; crece como subespontánea cerca de 

lugares habitados (Muñoz 1990). Encontrada en una única área de las cinco áreas de estudio, 

seguramente cultivada.  

Fenología: florece en agosto, no se registra en fruto; según Muñoz (1990) florece durante 

todo el invierno y fructifica en verano. 

Nombres vulgares: “Mango”, “Mangueira” (Muñoz 1990; Rodolfo et al. 2008). 

Usos: fruto comestible de gran importancia agrícola y tradicional, también se preparan 

bebidas y muy usada en perfumería (Font Quer 1964). 

Observaciones: categorizada como invasora en diversos países del mundo (I3N Brasil 2021), 

y en especial de Bosque Tropical Umbrófilo, Bosque Subtropical Estacional y FES en el BAAP 

(Zenni & Ziller 2011). 
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Schinus L., Sp. Pl. 1: 388. 1753.  

Etimología: nombre latinizado del griego femenino schinos = lentisco, uno de los nombres comunes 

del pistacho (Pistacia lentiscus L.) (Muñoz 2000). Según Zona (2015) existe una controversia 

nomeclatural sobre los epítetos específicos de algunas especies de este género, históricamente 

indistinto como masculino o femenino según el autor; actualmente interpretado como femenino en 

la construcción de las combinaciones. 

Árboles o arbustos, espinosos o inermes, perennifolios, dioicos o polígamo-dioicos. Hojas 

alternas o verticiladas, simples o compuestas, sésiles o pecioladas. Panículas o pseudo-racimos, raro 

espigas, axilares o terminales. Flores unisexuales, 5-meras, obdiplostémonas, pediceladas, 

articuladas; cáliz 5-partido, imbricado; corola 5-partida, imbricada; androceo de (8-)10 estambres 

desiguales, anteras dorsifijas; gineceo 3-carpelar, 1-locular, 1-ovulado, estilo 3-fido o 3-lobulado, 

estigma truncado. Drupas globosas, con exocarpo delgado, papiráceo, lustroso, rojizo o rosado a 

morado, separándose en la madurez del mesocarpo carnoso, resinoso, negro, endocarpo óseo; 

semillas 1. 

Es el género más grande de la familia en Sudamérica con 42 especies aproximadamente, 

desde Ecuador a lo largo de los Andes hasta Patagonia, pero ausente en Amazonía; la mayoría en 

distintos tipos de vegetación árida y se extienden a bosques húmedos Andinos y Atlánticos, con un 

centro de distribución en el norte de Argentina (Barkley 1944, Pell et al. 2011, Silva-Luz et al. 

2019). La distribución natural del género está restricta a Sudámerica, sin embargo, se está 

estableciendo en regiones templadas cálidas tanto en el Nuevo como en el Viejo Mundo, en que 

varias especies han sido introducidas como ornamentales (Barkley 1944, Silva-Luz et al. 2019). 

En este género algunas veces las hojas pueden ser polimorfas en una misma especie. Las 

hojas y frutos producen un aroma distintivo resinoso balsámico (Font Quer 1964) o similar al 

Mango (Silva-Luz et al. 2019). Las drupas de varias de sus especies se usan como pimienta, de ahí 

el nombre común de “Pimentero falso” o “Pimentero americano” (Font Quer 1964). 
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Schinus terebinthifolia Raddi, Mem. Mat. Fis. Soc. Ital. Sci. Modena 18(2): 399-400. 1820, Figura 

4 a-g 

Etimología: epíteto compuesto latino que alude al Terebinto (Terebinthus Mill.), junto con la 

palabra latina folium = hoja, por la similitud de sus hojas al Terebinto.  

Árboles o arbustos, hasta 15 m alt, inerme, corteza áspera parda-colorada a gris oscura. Hoja 

compuesta, imparipinnada, (3)9-11(15)-folioladas, 7-20 cm long., pecíolo y raquis angostamente 

alados. Folíolos 1,5-7 x 1-3,5 cm, opuestos, sésiles, glabrescente a pubescentes, anchamente 

lanceolados, elípticos u obovados, algo asimétricos, con margen entero, crenado o aserrado, ápice 

agudo u obtuso a mucronado, atenuado en la base, nervadura marginal ausente e intramarginal no 

prominente. Panículas 2-13 cm long., glabrescente a pubescentes. Flores unisexuales, blancas 

fragantes; corola 5-partida, imbricada; androceo con anteras dorsifijas; disco nectarífero 

intraestaminal 10-lobulado, amarillento; gineceo 3-carpelar. Drupas globosas, no comprimida 

lateralmente, 0,4-0,5 cm long., rosadas, rojizas a púrpuras, con exocarpo delgado, papiráceo. 

Material examinado: BRASIL. PARANÁ: Céu Azul. ParNa Iguaçu. Ruta BR-277, Puesto de 

Peaje, 7-I-2020, fl. & fr., Panizza & Hentz 153, 155 (EVB). Foz do Iguaçu. ParNa Iguaçu, 19-II-

1960, fl., Pereira 5359 (RB). 19-II-1963, fl., Hatschbach 9928 (MBM, UPCB). Poço Preto, 25-X-

1990, fl., Cervi 3188 (UPCB). Matelândia. ParNa Iguaçu. Entrada de Matelândia-Serranópolis do 

Iguaçu, 21-II-2020, fl. & fr., Panizza et al. 217 (EVB). Santa Tereza do Oeste. Limite Leste PN 

Iguaçu, App rio Gonçalves Dias, 06-III-2016, fl., Jesus & Souza 47 (MBM, RB, UNOP). 

ARGENTINA. MISIONES: Iguazú. ParNa Iguazú. Cataratas, 5-V-1969, fr., Eskuche 416 (CTES).  

Camino al viejo aeropuerto, 8-VIII-1991, fr., Vanni et al. 2832 (CTES). Antiguo hotel Cataratas, 4-

XII-1993, fr., Vanni et al. 3231 (CTES). Sendero Jacaratiá, 4- XII-1993, fl., Vanni et al. 3244 

(CTES). Camino a Garganta del Diablo, 19-III-2017, fl., Ferrucci et al. 3363 (CTES). Sendero 

Superior, 21-III-2017, fr., Ferrucci et al. 3440 (CTES). Centro de Informes, 15–III-991, fl. & fr., 

Placci 45 (CTES). Ruta 101, Ayo. Ñandú, 11-I-1972, fl., Mroginski et al. 312 (CTES); Ayo. Sto. 

Domingo, 12-1-1972, fl., Mroginski et al. 349 (CTES); de Cataratas a Caburei, 23-II-2005, fl., 



36 
 

Zuloaga et al. 8879 (SI). Anfiteatro, 01-XI-2020, fl., Panizza 244 (CTES, SI). Material adicional 

examinado: ARGENTINA. MISIONES: Iguazú. ParNa Iguazú. Río Iguazú, 29-II-1900, Gerling 

(SI11980). BRASIL. PARANÁ: Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu, 07-V-1949, fl., Falcão 145 (RB).   

Comentarios taxonómicos: especie caracterizada por tener hoja imparipinnada con 9-11 

folíolos, pecíolo y raquis alados, pubescente, margen generalmente crenado o aserrado, flor blanca 

y drupa globosa rosada a púrpura con exocarpo papiráceo, cáliz y estaminodios persistentes. 

Distribución geográfica y Hábitat: es la especie más ampliamente distribuída del género en 

el neotrópico encontrándose en Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina, en diversos ambientes 

desde restingas y borde de maguezais hasta bosque umbrófilo, FES, bosque ribereño y áreas 

antropizadas (Silva-Luz 2011, BGF 2015, Pirani & Silva-Luz 2018, Silva-Luz et al. 2019). En áreas 

antropizadas se torna subespontánea donde la especie no es nativa (Santos et al. 2008). Encontrada 

en cuatro de las cinco áreas evaluadas en este estudio, seguramente ampliamente distribuída en 

ambas UC. 

Fenología: florece y fructifica casi todo el año. 

Nombres vulgares: “Aguará yvá mirî”, “Areira mansa”, “Chichita”, “Molle colorado”, 

“Molle pytâ” (Cabrera 1938; Muñoz 2000; De La Peña & Pensiero 2011). 

Usos: su madera en carpintería rural y como ornamental en arbolado urbano y en 

reforestaciones en áreas perturbadas (Muñoz 2000, Silva-Luz 2011). En medicina popular su 

corteza, hojas y frutos en decocciones por antiséptica, astringente, desinflamatoria, febrífuga, 

balsámica, detergente y cicatrizante de lesiones externas (Muñoz 2000, Flora Argentina 2021). Sus 

frutos, de sabor suave y levemente apimentado, como “pimienta rosa” a menudo mezcladas con 

“pimienta negra” (Piper nigrum L., Piperaceae), ampliamente usada en cocina nacional e 

internacional (Silva-Luz 2011, Silva-Luz et al. 2019). 

Observaciones: Con gran plasticidad morfológica según el hábitat con diferentes 

condiciones lumínicas (Sabbi et al. 2010 in Silva-Luz 2011). Es una de las especies más invasivas 

en el mundo, con un alto costo en control y daños (Lowe et al. 2004, Silva-Luz et al. 2019).  
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Spondias L., Sp. Pl. 1: 371. 1753. 

Etimología: de origen griego por el nombre dado al Ciruelo (Prunus domestica L., Rosaceae) 

aludiendo a la similitud de sus frutos (González 2021). 

Árboles caducifolios, inermes o armados, monoicos, raro polígamo-dioicos. Hojas alternas, 

compuestas, pecíolo y raquis no alados. Panículas terminales, axilares o ramifloras. Flores 

bisexuales o unisexuales, 5-meras, obdiplostémonas, pediceladas, articuladas; cáliz (4)5-lobado, 

imbricado o abierto; corola (4)5(6)-partida, valvar; androceo con (8–)10 estambres, desiguales; 

gineceo (3-4)5-carpelar, (3)5-locular, 1-ovulado, estigma capitado a espatulado. Drupa globosa, 

obovoide o elipsoide, exocarpo grueso, liso, lustroso; mesocarpo carnoso; endocarpo óseo, 

frecuentemente operculado; semillas 1-5. 

Género tropical de árboles frutales con aproximadamente 18 especies, se distribuye en el 

neotrópico, Asia tropical y Madagascar (Mitchell & Daly 2015). Varias especies con frutos 

comestibles y consumidos regionalmente (Silva-Luz 2011).   

Spondias purpurea L., Sp. Pl. 1: 613. 1762. Figura 5 a-d 

Etimología: probablemente en referencia al color púrpura de la parte reproductiva, tanto de la flor 

como del fruto maduro.  

Árbol hasta 15 m alt, inerme o armado, dioico. Corteza lisa o con espinas corchosas, 

grisácea-rosada a oscura. Hoja compuesta, imparipinada, (2-)13-25-folioladas, 6-28 cm long. 

Folíolos 1,4-6,8 x 0,9-2,9 cm, opuestos, subsésiles, 1-16 cm long., glabros, obovados, oblongo-

lanceolados a elíptico-obovados, algo asimétricos, margen entero a crenado, ápice obtuso a acutado, 

nervadura marginal ausente e intramarginal prominente. Panículas axilares o ramifloras, 1-16 cm 

long., glabras o con pelos uncinados dispersos a densos. Flores unisexuales, rojizas a púrpuras, sin 

información del aroma; corola (4)5(6)-partida, valvar; androceo con anteras dorsifijas; disco 

nectarífero intraestaminal 10-lobulado, rosa a amarillo-verdoso; gineceo 5-carpelar. Drupa oblonga 

a obovoide, 2,5-5 cm long., roja a púrpura, exocarpo grueso, no papiráceo.  
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Material examinado: BRASIL. PARANÁ: Céu Azul. ParNa Iguaçu. PIC, Sendero de Sede 

Central, 7-XI- 2019, fl., Panizza et al. 130 (EVB); ibd., 19-II-2020, fr., Panizza & Vieiras 201 

(EVB). 

Comentarios taxonómicos: especie fuertemente aromática, caracterizada por tener hojas 

imparipinnadas con 13-25 folíolos en su mayoría, margen crenado, con nervadura intramarginal, 

flor púrpura y drupa oblonga u obovoide roja a púrpura con exocarpo grueso.  

Distribución geográfica y Hábitat: en bosques secos tropicales deciduos desde noroeste de 

México a Panamá, posiblemente en el norte de Colombia y sudoeste de Ecuador; pero su verdadero 

rango de distribución natural es complejo por su antigua asociación con humanos; en una amplia 

gama de hábitats y tipos de suelo (Mitchell & Daly 2015). Encontrada en una única área de las cinco 

áreas de estudio, probablemente cultivada en la sede norte del parque.  

Fenología: florece en noviembre y fructifica en febrero, según Mitchell & Daly (2015) 

florece antes de que pierda las hojas; dada su amplia distribución, su fenología cambia de acuerdo a 

la región. 

Nombres vulgares: “cajás”, “ciriguela”, “ciruelo” (Font Quer 1964; Mitchell & Daly 2015). 

Usos: ampliamente cultivada en los trópicos por sus frutos comestibles, con diversos 

cultivares; ornamental y en cercos vivos, se usan para jugos, bebidas alcóholicas y conservas, 

también las hojas y los brotes para ensalada o hervidos (Mitchell & Daly 2015). En medicina 

popular se usa localmente en distintas localidades para purificar la sangre, problemas dérmicos, 

abortivo y para tratar la fiebre, malaria y diarrea (Mitchell & Daly 2015).  

Observaciones: Dispersada por diversos mamíferos como monos, venados, pecaríes, coatíes 

y zorros (Mitchell & Daly 2015). 

Discusión  

Nuestros resultados coinciden con Srur et al. (2009), en que citan únicamente a Schinus 

therebinthifolia para el ParNa Iguazú. En tanto, Souza et al. (2019) citaron tres especies nativas: 

Astronium graveolens (MBM7412), Lithraea brasiliensis (sin voucher) y S. therebinthifolia, 
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además de dos especies exóticas: Mangifera indica y Toxicodendron striatum (Ruiz & Pav.) Kuntze 

(MBM83904). Se consultó el voucher (MBM7412, MBM83094) de las especies citadas por los 

autores, pero sus localidades de colecta resultaron fuera del ParNa Iguaçu, en otras zonas del estado 

de Paraná y en São Paulo respectivamente. Por lo tanto, este estudio no confirmó la presencia de A. 

graveolens, L. brasiliensis y T. striatum y redujo en número de especies confirmadas para ParNa 

Iguaçu. La baja cantidad de especies, solamente cuatro (Tabla 1) que se encontró de esta familia 

dentro de las unidades de conservación, en contraste con las reportadas en otros trabajos de áreas 

cercanas, refleja la necesidad de intensificar los relevamientos florísticos y ampliar las áreas de 

colectas dentro de ambas áreas de conservación con el fin del ampliar la riqueza específica de la 

familia y de la flora en general. 

Las especies nativas (Tabla 1) ocurren en casi todas las fitofisonomías del Bosque Atlántico, 

tanto en FOM como FES (Stehmann et al. 2009, Silva-Luz 2011, Silva-Luz et al. 2019), aunque en 

el ParNa Iguaçu se encontró a L. molleoides solamente en FOM, mientras que S. terebinthifolia se 

la encontró en ambas formaciones, abundante y frecuente. Además, en el ParNa Iguaçu se 

encontraron juntas estas especies en FOM en un ambiente tipo campo más seco; coincidiendo con 

Fontana (1996) en que ambas especies se las puede encontrar juntas formando isletas de selva en los 

campos en el sur de Misiones. Esto se contradice con Santos et al. (2008) en que ambas especies 

son de amplia distribución, pero ocurren en ambientes diferentes: L. molleoides está en ambientes 

de cerrado y campos rupestres, mientras que S. terebinthifolia en mata o bosque y caatinga. Según 

Martínez-Crovetto (1983) ambas especies nativas son pioneras, y además Ríos (2010) menciona a 

S. terebinthifolia como una de las principales pioneras presente en todas las etapas de regeneración 

como parte del estrato inferior del dosel en FOM.  

Probablemente las dos especies exóticas, M. indica y Spondias purpurea, fueron cultivadas 

por sus frutos comestibles en asentamientos previos a la formación del ParNa Iguaçu. Gris & 

Temponi (2017) advierten que la abundancia de algunas invasoras, como M. indica, apuntan a la 

necesidad de manejo en el ParNa Iguaçu. Esta especie es una especialista que tolera disturbios, pero 
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de lento crecimiento por lo que su control es efectivo localmente, pero en la biodiversidad local 

puede provocar impacto en la dispersión de especies zoocóricas nativas al disminuir el consumo de 

sus frutos y la consecuente dispersión (I3N Brasil 2021). En tanto que Spondias purpurea produce 

frutos partenocárpicos donde la especie no es nativa y además se propaga asexualmente (Mitchell & 

Daly 2015), por lo que también sería pertinente incluírla en el plan de manejo de especies exóticas 

del ParNa Iguaçu. 

En cuanto a la fenología, S. terebenthifolia parece florecer casi todo el año, similar a lo 

encontrado por Silva-Luz (2011) y Fleig (1989), aunque con diferencias en los meses. Esto ocurre 

por los dos períodos de floración de cada individuo, que se enmascara por la amplia variación de la 

extensión de las floraciones a lo largo de las poblaciones de la especie (Silva-Luz 2011). Las flores 

unisexuales de S. terebenthifolia, poseen un aroma ácido y apimentado discreto durante todo el día, 

junto con las gotas de néctar del disco nectarífero, atraen la entomofauna que en su mayoría son 

abejas, moscas y avispas (Lenzi & Orth 2004). Su polinización clasificada como generalista por la 

diversidad de visitantes florales, aumenta sus potenciales polinizadores, importante por tener un 

recurso disponible para la entomofauna (Lenzi & Orth 2004, Silva-Luz 2011). Además, la similitud 

entre sus flores unisexuales sumada a la sincronía de su fenofase reproductiva, la antesis y el aporte 

de recursos tróficos favorece el éxito reproductivo al atraer a los visitantes florales (Lenzi & Orth 

2004, Silva-Luz 2011). Pero en el caso de L. molleoides no se pudo corroborar porque fue coletada 

solamente en una única localidad.  

Las especies de Anacardiaceae presentan una morfología floral semejante, lo que sugiere un 

patrón general (Lenzi & Orth 2004). En cambio, muestran un rango notable de morfología de frutos 

y síndromes de dispersión de semillas, principalmente por animales como aves, murciélagos y 

diversos tipos de mamíferos, con algunos miembros dispersados por el viento y unos pocos por 

agua (Pell et al. 2011, Weeks et al. 2014). Las especies nativas y exóticas son zoocoricas, además 

M. indica también podría tener hidrocoria (Pell et al. 2011). Jesus & Monteiro-Filho (2007) 

registraron 13 especies de aves potenciales dispersoras de semillas de S. terebenthifolia, sugiriendo 
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que sus frutos constituyen un importante recurso alimenticio de la avifauna de la región por su 

fructificación prolongada, incluyendo invierno cuando la oferta de otros alimentos es escasa. 

Además, los autores resaltan la importancia de la planta, no sólo como alimento sino también para 

descansar, buscar alimento y/o comer insectos.  

Con respecto al estado de conservación, solamente está categorizada L. molleoides como 

especie de preocupación menor y con una población estable, mientras que S. terebinthifolia no ha 

sido evaluada (IUCN 2020). 

Los resultados de este estudio contribuyen a los planes de manejo y son fuentes básicas para 

futuras investigaciones a realizar en biotecnología, educación ambiental, fitoquímica y restauración 

ecológica, ya que necesitan la correcta identificación e indicación de la ubicación de las especies 

dentro de ambas unidades de conservación.  
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ANEXO 

Tabla 1. Lista de las especies en BAAP con status (exótica, nativa), estado de conservación según UICN y CNC 

(LC=poco preocupante, NE=no evaluado) y tipo de vegetación (FES = Floresta Estacional Semidecidual, FOM = 

Floresta Ombrófila Mista) por área en ParNa Iguaçu y ParNa Iguazú. 

Table 1. List of species in BAAP with status (exotic, native), state of conservation according UICN and CNC (LC = 

little concern, NE = not evaluated) and vegetation type (FES = Semideciduous Seasonal Forest, FOM = Ombrophillous 

Mixed Forest) by area in ParNa Iguaçu and ParNa Iguazú. 

Especie Status UICN CNC ParNa Iguaçu ParNa 

Iguazú 

5 

1 2 3 4 

Lithraea molleoides (Vell.) Engl. Nativa LC NE FOM - - - - 

Mangifera indica L. Exótica - - - - - FES - 

Schinus terebenthifolia Raddi Nativa NE NE FOM FES - FES FES 

Spondias purpurea L. Exótica - - FOM - - - - 

 



50 
 

 

 

Figura 1. Áreas del ParNa Iguaçu y ParNa Iguazú: Área 1 – Céu Azul, senderos de la A-F. Área 2 – 

Matelândia/Serranópolis, sendero G. Área 3 – Capanema, senderos de la H-J. Área 4 – Foz do Iguaçu, senderos de la K-

R. Área 5 – ParNa Iguazú (Hammes et al. 2021, modificado). 

Figure 1. ParNa Iguaçu and ParNa Iguazú areas: Area 1 - Céu Azul, trails A-F. Area 2 - Matelândia / Serranópolis, trail 

G. Area 3 - Capanema, trails H-J. Area 4 - Foz do Iguaçu, trails K-R. Area 5 - ParNa Iguazú (Modified from Hammes et 

al. 2021). 
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Figura 2. Lithraea molleoides (Vell.) Engl. a. Hábito. b. Detalle de la rama apical joven rojiza. c. Frutos inmaduros y 

maduros. d. Hoja. e. Detalle del raquis alado. f. Detalle del folíolo con vena marginal. g. Rama con frutos maduros. h. 

Frutos maduros. i. Ambiente. g-i: fotos del ejemplar Panizza & Hentz 154 (EVB) de E. Hentz Júnior.  

Figure 2. Lithraea molleoides (Vell.) Engl. a. Habit. b. Detail of the reddish young apical branch. c. Inmature and 

mature fruits. d. Leaf. e. Detail of the winged rachis. f. Detail of the leaflet with marginal vein. g. Branch with Mature 

fruits. h. Mature fruits. i. Environment. g-i: photos of the specimen Panizza & Hentz 154 (EVB) by E. Hentz Júnior.  
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Figura 3. Mangifera indica L. a. Rama con inflorescencia. b-c. Detalle de las flores. d. Frutos inmaduros verdes y 

maduros amarillos. a-d: fotos de A.M. Panizza. 

Figure 3. Mangifera indica L. a. Branch with inflorescence. b-c. Flowers detail. d. Inmature green and mature yellow 

fruits. a-d: photos by A.M. Panizza. 
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Figura 4. Schinus terebinthifolia Raddi a. Hábito. b. Rama apical joven rojiza. c. Detalle de la inflorescencia. d. Detalle 

del raquis alado. e. Hoja e inflorescencias. f. Rama con flores y frutos. g. Frutos maduros. c-e: fotos del ejemplar 

Panizza 244 (CTES, SI), y fotos de a-g de A.M. Panizza. 

Figure 4. Schinus terebinthifolia Raddi a. Habit. b. Reddish young apical branch. c. Inflorescence detail. d. Detail of the 

winged rachis. e. Leaf and inflorescences. f. Branch with flowers and fruits. g. Mature fruits. c-e: photos of the 

specimen Panizza 244 (CTES, SI), and photos of a-g by A.M. Panizza. 
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Figura 5. Spondias purpurea L. a. Hábito. b. Rama. c. Hoja. d. Folíolos con vena intramarginal y frutos inmaduros 

verdes. a-d: fotos del ejemplar Panizza & Vieiras 201 (EVB) de A.M. Panizza. 

Figure 5. Spondias purpurea L. a. Environment. b. Branch. c. Leaf. d. Leaflets with intramarginal vein and inmature 

green fruits. a-d: photos of the specimen Panizza & Vieiras 201 (EVB) by A.M. Panizza. 
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Resumen 

Meliaceae es un componente estructural y ecológico importante brindando numerosos servicios 

ecosistémicos, pero poco estudiado en el Bosque Atlántico. Este trabajo tiene como objetivo 

contribuir al conocimiento florístico de las especies de Meliaceae del Parque Nacional do Iguaçu 

(Brasil) y del Parque Nacional de Iguazú (Argentina). Se realizaron colectas mensuales, visitas a 

herbarios y consultas en las plataformas virtuales. Se presenta una clave de identificación, 

ilustraciones científicas y/o fotografías con caracteres diagnósticos de los taxones, comentarios 

taxonómicos, distribución geográfica, fenología, nombres comunes y observaciones. Se encontraron 

un total de cinco géneros y 11 especies, de las cuales ocho especies nativas y una especie exótica 

están en ambas áreas protegidas, mientras que Guarea guidonia y Trichilia pallens se encontraron 

solamente en el Parque Nacional do Iguaçu. Siete especies nativas que están ampliamente 

distribuidas en el Neotrópico y se encuentran en varios tipos de vegetación, incluídos la Floresta 

Estacional Semidecidual y la Floresta Ombrófila Mista, mientras que Guarea guidonia y Trichilia 

pallida se encuentran solamente en FES y Trichilia pallens en FOM. En cuanto al estado de 

conservación, seis especies fueron categorizadas por la CNC y/o IUCN, de las cuales Cedrela 

fissilis está como vulnerable, mientras que cuatro especies siguen sin evaluarse todavía. Ambos 

parques conforman el área de conservación más importante para el Bosque Atlántico, por lo que es 

de suma importancia los relevamientos locales para la biodiversidad. 

Palabras claves: Bosque Estacional Semideciduo, Bosque Umbrófilo Mixto, Cedrela, Parque 

Nacional do Iguaçu, Parque Nacional Iguazú, Trichilia. 
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Abstract 

Meliaceae is an important structural and ecological component providing numerous ecosystem 

services, but little studied in the Atlantic Forest. This study aims to contribute to the floristic 

knowledge about the species of Meliaceae of the Iguaçu National Park (Brazil) and the Iguazú 

National Park (Argentina). Monthly collections were made, visits to the herbarium and surveys on 

virtual platforms. An identification key, scientific illustrations and / or photographs with diagnostic 

characters of the taxa, taxonomic comments, geographical distribution, phenology, common names 

and observations are presented. A total of five genera and 11 species were found, of which eight 

native species and one exotic species are in both protected areas, while Guarea guidonia and 

Trichilia pallens were found only in the Iguaçu National Park. Seven native species are widely 

distributed in the Neotropics and are found in various types of vegetation, including the Seasonal 

Semi-deciduous Forest, and the Mixed Ombrophilous Forest, while Guarea guidonia and Trichilia 

pallida are found only in FES and Trichilia pallens only in FOM. Regarding the conservation 

status, six species were categorized by CNC and/or IUCN, of which Cedrela fissilis is as 

vulnerable, while four species have not yet been evaluated. Both parks conforming the most 

important conservation area for the Atlantic Forest, which is why local surveys for biodiversity are 

of utmost importance. 

Keys words: Cedrela, Iguaçu National Park, Iguazú National Park, Montane Mixed Ombrophilous 

Forest, Semideciduous Seasonal Forest, Trichilia. 
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Introducción 

Meliaceae tiene 50 géneros y cerca de 550 especies, presenta distribución pantropical con 

algunas especies templadas (Flores et al. 2017). Ocurre en diversos hábitats, desde selvas tropicales 

hasta manglares y ambientes semidesérticos; y su centro de diversidad es el Neotrópico (Pennington 

& Styles 1975; Muellner et al. 2003). Son plantas leñosas, de hojas pinnadas, en espiral, con aceites 

esenciales y las flores frecuentemente unisexuales con un disco nectarífero de origen receptacular 

bien desarrollado (Judd et al. 2009; Kubitzki 2011). Nuevos trabajos filogenéticos confirman la 

monofilia de la familia (Muellner et al. 2003; Koenen et al. 2015), junto con sus relaciones inter e 

intraespecíficas (Pennington & Clarkson 2013; Clarkson et al. 2016).  

Es la familia con potencial maderero por excelencia (Gentry 1986, 1996; Pennington 1981) 

destacándose económicamente por su calidad, con las distintas especies de los géneros Cedrela, 

Guarea, Trichilia y Cabralea (Klein 1984; Spichiger et al. 1990; Villalobos 2011). Por este motivo, 

algunas especies están en peligro de extinción por la fuerte presión del extractivismo (Spichiger et 

al. 1990; Zapater et al. 2004; Flores et al. 2017). Otros usos incluyen en arbolado urbano como el 

paraíso Melia azedarach Linnaeus (1753: 384-385) y muchas de las especies de Cedrela (Klein 

1984), también árboles de sombra, frutales y fuentes de compuestos biológicamente activos 

(Muellner et al. 2003).  

Las cortezas de Cedrela, Guarea y Trichilia producen sustancias tánicas usadas en 

insecticidas, colorantes y medicamentos (Spichiger et al. 1990), por ejemplo, la presencia de 

limonoides en la familia se ha estudiado por sus diferentes actividades biológicas como 

antiinflamatoria, antineoplásica y insecticida (Pell et al. 2011; Passos et al. 2021). Además, brinda 

algunos servicios ecosistémicos importantes en los bosques, como es el caso en Guarea, Trichilia y 

Cabralea con estructuras carnosas acompañando la semilla, importantes como recurso alimenticio 

para la fauna que actúa como dispersor (Pennington 1981; Villalobos 2011).   

Meliaceae es una de las familias que más contribuyen a la diversidad florística neotropical 

(Gentry 1988). Las espécies de Cedrela son típicas de los bosques estacionales de todo el 
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Neotrópico (Pennington et al. 2000), siendo Cedrela fissilis Vellozo (1825[1829]: 75) una de las 

especies arbóreas más características (Oakley & Prado 2011). En tanto que Trichilia claussenii De 

Candolle (1878: 207) y Trichilia elegans A. Jussieu (1829: 79) son parte de un grupo de arbóreas 

esporádicas con una doble ruta migratoria de elementos de los Bosques Estacionales de las cuencas 

del Paraná-Uruguay, en un período climático anterior de expansión y posterior retracción de estos 

bosques (Klein 1984). Además de esto, algunos géneros como Cedrela y Guarea forman 

asociaciones como también con las Leguminosae arbóreas (Gentry 1986; Pennington 1981), son 

comunes y frecuentes en todo el Bosque Atlántico (Judd et al. 2009; Groppo 2010; Souza & 

Lorenzi 2019). 

El Bosque Atlántico es uno de los hotspots de biodiversidad del mundo (Myers et al. 2000). 

La porción sudoeste constituye la ecorregión de la Selva Paranaense, Bosque Atlántico del Interior 

o Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAP), se distribuye mayormente en el segundo y tercer 

planalto del estado de Paraná hasta la vertiente occidental de la Serra do Mar en Brasil, al este de 

Paraguay y noroeste de Argentina (Di Bitetti et al. 2003; Labiak 2014). Actualmente con sólo 5% 

de su superficie original por el avance de la frontera agrícola-ganadera, con estado de conservación 

y grado de fragmentación bien diferentes por particularidades históricas, productivas y 

demográficas (Di Bitetti et al. 2003; Giraudo et al. 2005). Estos bosques dada su historia de 

formación y el grupo de especies que lo constituye, forman un conjunto muy heterogéneo y 

diversificado, con bosques estacionales, bosques mixtos con Araucaria angustifolia (Bertoloni 

1819: 411-412) Kuntze (1898: 375), campos con bosques, bosques densos de la costa atlántica y 

múltiples ecotonos entre ellos (Ríos 2010).  Dentro de esta ecorregión se encuentran el Parque 

Nacional do Iguaçu (ParNa Iguaçu) y Parque Nacional Iguazú (ParNa Iguazú), localizados en Brasil 

y Argentina respectivamente, y a pesar de su fragmentación, son los mayores remanentes con 

protección total. 

Las informaciones sobre la flora del ParNa Iguaçu están basadas en trabajos taxonómicos a 

nivel de familia (Hammes et al. 2021; Rauber et al. 2021a, 2021b), lista de especies exóticas 
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(Rodolfo et al. 2008), epífitas (Cervi & Borgo 2007), helechos y licófitas (Lautert et al. 2015) y 

fanerógamas (Trochez et al. 2017); mientras que para el ParNa Iguazú solamente hay una flora de 

Orchidaceae (Johnson 2001). Sin embargo, la mayoría de los datos disponibles sobre las especies 

arbóreas son el resultado de estudios florísticos y/o fitosociológicos en Brasil o Argentina (Dimitri 

et al. 1974, Placci et al. 1992, 1994; Placci & Giorgis 1993; Malmierca et al. 1994; Carvalho & 

Bóçon 2004; Rodolfo et al. 2008; Srur et al. 2009; Gris et al. 2014; Gris & Temponi 2017; Souza et 

al. 2017, 2019). 

Para el Bosque Atlántico en Brasil se han registrado seis géneros y 33 especies de Meliaceae 

(Flora do Brasil 2020), pero no se ha realizado un relevamiento específico de la familia para el 

BAAP, en donde se encuentran ambas áreas de conservación. Este trabajo tiene como objetivo 

realizar un relevamiento florístico de la familia Meliaceae en el Parque Nacional Iguaçu (Brasil) y 

en el Parque Nacional Iguazú (Argentina). Son presentadas claves dicotómicas con caracteres 

diagnósticos vegetativos y reproductivos de los taxones, ilustraciones científicas y/o fotografías, 

distribución geográfica, hábitat, fenología, nombres comunes y comentarios taxonómicos.   

Materiales & Métodos 

Área de estudio: 

El presente estudio fue realizado en las áreas protegidas más extensas de la ecorregión del 

Bosque Atlántico del Alto Paraná:  Parque Nacional do Iguaçu (ParNa Iguaçu) en Brasil y Parque 

Nacional Iguazú (ParNa Iguazú) en Argentina. Comparten su clima subtropical húmedo 

mesotérmico, presentando veranos calorosos y lluviosos, con una precipitación anual alta entre 

1.500 a 2.000 mm, sin estación seca (definida) y con poca poca probabilidad de heladas (Alvares et 

al. 2013; IAPAR 2018). La vegetación predominante es el Bosque o Selva Subtropical, con 

diferentes comunidades vegetales según las condiciones ambientales locales, distintos tipos de 

suelos y por las especies arbóreas dominantes (Cabrera 1971; Di Bitetti et al. 2003).  

El ParNa Iguaçu se encuentra en 14 Municipios en el departamento de Paraná, Brasil; con 

una extensión de 185.262,5 hectáreas, de 25º 05’ a 25º 41’ de latitud Sur y 53º 40’a 54º 38’ de 
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longitud W (Souza et al. 2017, 2019). Se ubica sobre el Tercer Planalto de Paraná, con suelos del 

tipo Oxisoles y altitud entre 750-100 m norte a sur limitando con la cuenca hidrográfica del río 

Iguaçú (Souza et al. 2017, 2019). El ParNa Iguaçu conserva en su mayor parte el Bosque Estacional 

Semideciduo o Floresta Estacional Semidecidual (FES) en el sur y centro del parque, donde el 

clima estacional determina el reposo fisiológico (seca por el frío invierno), causando alrededor del 

20-50% del follaje arbóreo semideciduo. Y más al norte la Selva de Araucaria, Bosque Umbrófilo 

Mixto o Floresta Ombrófila Mista (FOM), caracterizadas por Araucaria angustifolia son selvas de 

mayor altitud, más frías y mayor precipitación (IBGE 2012; Souza et al. 2017). 

El ParNa Iguazú con 67.000 hectáreas incluye la Reserva Nacional Iguazú y el Parque 

Nacional Iguazú, de 25º 58’ de latitud Sur y 54º 13’ de longitud W, en el departamento de Iguazú, 

provincia de Misiones, Argentina (Srur et al. 2009). Los suelos son Ultisoles profundos con alta 

concentración de Fe, Al y Si; y su relieve son ondulaciones suaves amesetadas, con una altitud varía 

al norte sobre el límite oeste en el inicio del río Iguazú Inferior con 125 a 380 m al sudeste sobre el 

arroyo Yacuí (Srur et al. 2009). La vegetación exclusiva es el Bosque Estacional Semideciduo o 

Floresta Estacional Semidecidual (FES) (Cabrera 1971; Giraudo et al. 2005; Srur et al. 2009; 

Zanotti et al. 2020).  

Para el relevamiento de ambas unidades de conservación fue dividido en cinco grandes áreas 

(Mapa 1). El ParNa Iguaçu con cuatro áreas comprendidas desde el área 1 de Céu Azul están los 

senderos: Fazenda rio Butu, Nascentes do Jumelo, Araucárias, Cachoeira rio Azul, Manoel Gomes 

y Jacutinga (Mapa 1A–F). En el área 2 de Matelândia/Serranópolis. En el área 3 de Capanema están 

los senderos: Márgenes del río Iguaçu del lado brasileño, Cachoeira rio Silva-Jardim e Ilha do Sol 

(Mapa 1H–J). En el área 4 de Foz do Iguaçu están los senderos: Poço Preto, Represa São João, 

Antiga Usina, Escola Parque, Macuco Safari, Bananeiras, Cataratas e Hidrante (Mapa 1K-R). y 

ParNa Iguazú con un área al sudoeste: el área 5, con los senderos: a lo largo de la Ruta Nacional 12 

y la Ruta Provincial 101, camino al Hidrómetro, Camping Ñandú, Garganta del Diablo, Sendero 

Inferior, Sendero Macuco, Sendero Superior, Sendero Verde (Mapa 1).  
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Obtención de datos e identificación: 

El relevamiento florístico se realizó según el Método de Recorrido (Filgueiras et al. 1994) 

con colectas mensuales durante 03/2019 a 03/2020 y esporádicas de 11/2020 a 09/2021. Los 

ejemplares que fueron recolectados en el ParNa Iguaçu, se incorporaron al Herbário Evaldo Buttura 

(EVB). Mientras que los ejemplares recolectados en el ParNa Iguazú fueron procesados en el 

Centro de Investigaciones Ecológicas Subtropicales (CIES) y depositados en el Instituto de 

Botánica del Nordeste (CTES) y en el Instituto de Botánica Darwinion (SI). El material fue 

fotografiado con una cámara modelo Sony DSC hx400v y herborizado conforme la técnica 

descripta por Gadelha-Neto (2013).   

Se revisaron personalmente las colecciones de los herbarios CTES, EVB, MBM, SI, UNOP 

y UPCB (Thiers 2021). Se consultaron las colecciones virtuales de Jabot, JSTOR, ReFlora y 

SpeciesLink, junto con la base de datos Documenta Florae Australis (Flora Argentina 2020), que 

incluye un inventario actualizado de la flora vascular de la Argentina y del Cono Sur. También se 

revisaron las especies confirmadas por las plataformas virtuales de los herbarios: ASE, FLOR, 

FUEL, FURB, HCF, HUCS, HUCP, HUESB, HUFU, RB, SI, SP, U, US. La información sobre los 

duplicados de algunos ejemplares en EUC, FHO, K, LIL, NY, MO, U y US fue extraído de 

Pennington (1981).  

Para la identificación de especies se usaron literatura especializada como monografías, 

revisiones taxonómicas y claves (Buchinger & Falcone 1958; Smith 1960; Pennington & Styles 

1975; Pennington 1981, 2004, 2009, 2016; Klein 1984; Pastore 2003; Zapater et al. 2004; Patricio 

& Cervi, 2005; Cervi et al. 2008; Mabberley 2011; Villalobos 2011; Pennington & Clarson 2013).  

Los nombres científicos y de los autores fueron chequeados en la base de datos 

nomenclatural The International Plant Names Index (IPNI). Las terminologías usadas de acuerdo 

con Lindley (1951), Font Quer (1953) para los términos generales, Hickey (1973) para la 

morfología y tipo de venación de la hoja, Theobald et al. (1979) para los tipos de tricomas, 

Wilkinson (1979) para los tipos de domacios, Stearn (1992) para los términos en latín y Ellis et al. 
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(2009) para la arquitectura foliar. Las especies fueron clasificadas en categorías ecológicas: 

heliofilas y esciófilas según Klein (1984) y en categorías sucesionales: pioneras, secundarias 

iniciales, secundarias tardías y climax según Ríos (2010), Souza et al. (2019) y de la bibliografía 

especializada de la familia. También según el síndrome de dispersión: anemocoria, autocoria y 

zoocoria, según la clasificación de Van der Pijl (1982). Para el estado de conservación de cada 

especie se verificó a través de las bases de datos CNCFlora y IUCN.   

Cada especie contiene una breve descripción con comentarios taxonómicos, distribución 

geográfica y hábitat, nombres comunes, fenología y observaciones. Las especies fueron 

fotografiadas e ilustradas en su mayoría en base al material colectado en el ParNa Iguaçu y ParNa 

Iguazú, destacando las estructuras importantes para su identificación y fue elaborada una clave de 

identificación de la familia para ambas Unidades de Conservación.  

Resultados  

Se realizaron 21 expediciones de campo en total en ambos parques con 25 exsicatas propias 

y 169 exsicatas de otros colectores, encontrándose 11 especies arbóreas reunidas en cinco géneros. 

En el ParNa Iguaçu se encontraron un total de 10 especies nativas, de las cuales una es una especie 

endémica de Brasil, y también se encontró una especie exótica, mientas que en el ParNa Iguazú se 

encontraron ocho especies nativas y una especie exótica (Tabla 1). Los géneros con más especies 

para ambos parques son Trichilia con cinco especies y Guarea con 3 especies, el resto de los 

géneros con una única especie cada uno. 

Tratamiento taxonómico 

Meliaceae  

Árboles o arbustos, perennifolios o caducifolios, dioicos, monoicos o polígamos. Corteza 

fisurada, escamosa o lisa, lenticelada, aromática. Hojas alternas, pinnadas, raro 1-3-foliolada o 

bipinnadas. Folíolos opuestos, subopuestos o alternos, elípticos, lanceolados a oval-lanceolados, 

glabros o pubescentes, enteros, raro aserrados o crenados; con domacios o ausentes; con puntos y 

líneas translúcidas o ausentes. Tirso o panícula, raro racimo o espiga, axilar, raro terminal, ramiflora 
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o cauliflora. Flores bisexuadas o unisexuales por aborto con estaminodios o pistilodios bien 

desarrollados, actinomorfas, 4-5-meras. Cáliz lobado, raro truncado o libre, abierto o imbricado. 

Corola libre o parcialmente unida, imbricada o valvada. Androceo con estambres iso o 

diplostémono, filamentos unidos parcial o totalmente en un tubo estaminal, raro libres y adnatos en 

la parte inferior del androginóforo columnar o ausente; anteras dorsifijas o basifijas, inclusas, en el 

margen del tubo estaminal o parcialmente exertas. Disco nectarífero intra-estaminal ciatiforme, 

pateliforme, estipitado o anular, libre o parcialmente unido al androceo o gineceo, raro ausente. 

Gineceo 2-6-carpelar, 2-13-locular, 1-00-ovulados. Cápsula loculicida o septifraga con placentas 

sobre una columna central lignificada, raro drupa. Semillas con ariloide o sarcotesta carnosa, o 

ausente y aladas. 

Clave de identificación de las especies de Meliaceae en el Bosque Atlántico del Alto Paraná 

1. Hoja bi- a tripinnada, folíolos de borde aserrado; drupa ……………............... 6. Melia azedarach 

1’. Hoja pinnada, folíolos de borde entero; cápsula ............................................................................ 2 

2. Hoja con 22 o más folíolos; cápsula con 5 valvas ………….…………...………...………..…...... 3 

2’. Hoja hasta 20 folíolos; cápsula con 3 o 4 valvas …......…………...…...……………...…............. 4 

3. Corteza escamosa pardo-rojiza, sin aroma; folíolos glabros, escrobículas en el hipofilo; flor con 

cáliz libre, androginóforo ausente, 10 anteras inclusas en el tubo estaminal; cápsula loculicida 

carnosa, rojo oscuro, semilla con ariloide carnoso …....………………………. 1. Cabralea canjerana 

3’. Corteza fisurada grisácea, con aroma alliáceo; folíolos pubescentes, domacios en forma de bolsillo 

en el hipofilo; flor con cáliz fusionado, androginóforo presente, 5 anteras apicales en filamentos 

parcialmente libres; cápsula septifraga leñosa, parda oscura, semilla seca alada 

.................................................................................................................................... 2. Cedrela fissilis 

4. Hoja paripinnada, con yema durmiente; anteras inclusas en el tubo estaminal; cápsula con 4 valvas, 

semilla con sarcotesta …...…..………………..……………………………….........….….………… 5 

4’. Hoja imparipinnada, sin yema durmiente; anteras exertas del tubo estaminal o anteras apicales en 

filamentos parcialmente libres; cápsula con 3 valvas, semilla con ariloide ……….……………...… 7 
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5. Corteza lisa; folíolo mayor de 8 cm de ancho; gineceo glabro ........................... 4. Guarea kunthiana 

5’. Corteza no lisa; folíolo menor de 7 cm de ancho; gineceo pubescente …….....………................. 6 

6. Corteza escamosa rectangular; ramas terminales lenticeladas; flores cremas o blancas con pedicelo 

de 1 mm, no articulado; cápsula glabra, no papilosa y lenticelada …...................... 3. Guarea guidonia 

6’. Corteza fisurada reticulada; ramas terminales sin lenticelas; flores rosadas con pedicelo de 2-5 

mm, articulado; cápsula pubérula a pubescente, papilosa y sin lenticelas ........ 5. Guarea macrophylla 

7. Hoja 3-foliolada …......………...………………….....……………….………8. Trichilia claussenii 

7’. Hoja 5/13-foliolada ……..…...………………………...……………...……….………………… 8 

8. Pecíolo canaliculado; flores 4-meras ….……………….………......………….. 11. Trichilia pallida 

8’. Pecíolo cilíndrico; flores 5-meras ………………………..…………...………………………..… 9 

9. Folíolos alternos, sin domacios en el hipofilo ………………………….........… 7. Trichilia catigua 

9’. Folíolos opuestos, con domacios pilosos en el hipofilo ...……….………….........…………...… 10 

10. Hojas con puntos y líneas translúcidas evidentes; tirso; cápsula elipsoide, rosada a púrpura 

………...………….................................................................................................. 9. Trichilia elegans 

10’. Hojas con puntos y líneas translúcidas no evidentes; panícula; cápsula anchamente ovoide a 

globosa, verde a amarilla ………………............................................................... 10. Trichilia pallens 

 

1. Cabralea canjerana (Vellozo 1825[1829]: 176) Martius (1843:38); sub “Cabralia”. Fig. 2a-j 

Árbol hasta 40 m alt. Monoica. Tronco con fuste cilíndrico, un poco tortuoso, con raíces tabulares, 

corteza externa escamosa pardo-rojiza a pardo-grisácea, formando escamas rectangulares; corteza 

interna blanco a blanco-amarillenta tornándose rosa por oxidación, no aromática. Ramas terminales 

pardas, a veces lenticeladas, pubérulas tornándose glabras. Hojas pinnadas, 10-80(-115) cm long., 

paripinnadas, pecíolo cilíndrico, yema durmiente ausente, 22-26 folíolos opuestos o subopuestos. 

Lámina foliar (2,4-)8-16(-22) x (1-)2,5-4,5(-6,5) cm, oblonga, levemente falcada, glabra, borde 

entero, base asimétrica, ápice acuminado o atenuado, hipofilo con escrobículas en las axilas de 

venas secundarias, con puntos y líneas translúcidas. Panículas axilares, (2)6-40(-90) cm long. Flores 
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bisexuales, 5-meras, blancas, amarillentas a verdosas-blanquecinas, pubescentes, con pedicelo de 

(0,5)1-3(4) mm long., no articulado; cáliz libre, quincuncial; corola libre, quincuncial o imbricada; 

androginóforo ausente; androceo en tubo estaminal con apéndices, 10 anteras inclusas alternas con 

los apéndices; disco nectarífero ciatiforme; gineceo 5-locular, 2-ovulados, pubescente. Cápsula 

loculicida con 5 valvas abriéndose hasta la mitade, globosa a elipsoide, 3–4 cm long., glabra, lisa, 

sin lenticelas, rojiza, pericarpio carnoso con exudado blanco cuando joven y coriáceo rojo oscuro a 

la madurez (arrugada cuando seca); semillas elipsoides, negras, lustrosas, parcialmente cubiertas 

por ariloide carnoso anaranjado brillante. 

Material examinado seleccionado: ARGENTINA. MISIONES: Iguazú. ParNa Iguazú. Ruta 101, 

13.X.1993, fr., S. Tressens et al. 4461 (CTES). BRASIL. PARANÁ: Céu Azul. ParNa Iguaçu. Ruta 

BR-277, cerca del Puesto de Peaje, 07.I.2020, fr., A.M. Panizza & E.J. Hentz Junior 156 (EVB). 

Foz do Iguaçu: ParNa Iguaçu. Enfrente de Trilha das Bananeiras, 13.VII.2019, fr., A.M. Panizza et 

al. 113 (EVB). Matelândia. ParNa Iguaçu. Estrada de Chão de Céu Azul-Serranópolis do Iguaçu, 

21.VIII.2015, fl., M.G. Caxambu et al. 6806 (ASE, HCF, FURB). 

Distribución y hábitat: desde Costa Rica hasta el sur de Brasil, Paraguay y noreste de Argentina 

(Pennington 1981; Flora Argentina 2020). Típica de bosques primarios, pero también como pionera 

en bosques secundarios, en suelos arcillosos a limosos, ricos en nutrientes y bien drenados (Klein 

1984; Villalobos 2011).  Especie heliófita o de luz difusa y selectiva higrófita, no obstante, puede 

ser encontrada en diversas condiciones físicas de los suelos, frecuente a abundante, prefiere suelos 

húmedos y profundos (Klein 1984). Se encontró en cuatro de las cinco áreas evaluadas en este 

estudio, abundante, ampliamente distribuída en ambas UC.   

Fenología: florece de agosto a octubre y en fruto casi todo el año, esto puede ser por la prolongada 

maduración de la cápsula, coincidiendo con Zapater et al. (2004).  

Etimología: género en homenaje a P.A. Cabral, el primer explorador de Brasil, y epíteto del tupí 

acaiá = caja y rana = falso, nombre indígena del árbol (Klein 1984). 
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Nombres vulgares: “acaraya”, “cancharana”, “canjerana”, “canyarana”, “cedrahy”, “cedro macho”, 

“cedro-rá”, “pau-santo”, “yvyrá pyté pyta” (Klein 1984; De La Peña & Pensiero 2011). 

Características diagnósticas: Árbol perennifolio del dosel, de hojas paripinnadas de gran longitud 

agrupadas en el extremo de las ramas, con folíolos asimétricos, verde oscuro brillante, discolores, 

glabros, escrobículas en el hipofilo, flores pentámeras blancas, con disco nectarífero floral 

ciatiforme y cápsula loculicida carnosa roja, con 5 valvas y semillas negras con arilo anaranjado. 

Observaciones: de gran variación en el hábito, desde grandes árboles en selvas tropicales hasta 

pequeños arbustos en cerrados y regiones montañosas (Pennington 1981; Flores et al. 2017). Puede 

tener flores y frutos al mismo tiempo en la misma planta; posible dimorfismo sexual (Pennington 

1981; Klein 1984; Flores et al. 2017). 

2. Cedrela fissilis Vellozo (1825[1829]: 75). Fig. 3a-i 

Árbol hasta 30 m de alt. Monoica. Tronco con fuste cilíndrico, tortuoso, con raíces tabulares, 

corteza externa fisurada longitudinalmente, grisácea, corteza interna fibrosa, crema a rosada, con 

aroma alliáceo. Ramas terminales pardas, lenticeladas, glabras o pubescentes tornándose glabras. 

Hojas pinnadas, 15–60(120) cm long., paripinnadas, pecíolo cilíndrico, yema durmiente ausente, 

24-36(48) folíolos opuestos o subopuestos. Lámina foliar 5–15 × 2–4,5 cm, lanceolada a oblongo-

lanceolada, a veces falcada, pubescente, borde entero, base asimétrica, ápice acuminado a agudo, 

hipofilo con domacios en bolsillo en las axilas de venas secundarias, puntos y líneas translúcidas 

ausentes Tirsos laterales o subterminales, de 10–35 cm long. Flores unisexuales, 5-meras, blancas a 

rosadas, raro verdosas, pubescentes, con pedicelo de (0,5)1-2 mm long., no articulado; cáliz 

fusionado, cupular o irregularmente dentado, imbricado; corola libre, imbricada, unida al 

androginóforo columnar por una quilla; androceo con filamentos libres, sin apéndices, unidos 

basalmente al androginóforo columnar 5-costado, 5 anteras apicales; gineceo 5-locular, 8-12-

ovulado en dos series, glabro. Cápsula septífraga con 5 valvas y una columna leñosa con 5 tabiques 

angulados, piriforme a obovoide, 5,5–10 cm long., glabra, lisa, lenticelada, pardo oscuro, péndula, 

pericarpio leñoso; semillas numerosas, aladas, pardas. 
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Material examinado seleccionado. ARGENTINA. MISIONES: Iguazú. ParNa Iguazú. CIES, 

14.IX.1995, fl., J. Herrera & K. Schiaffino 78 (CTES, LIL). BRASIL. PARANÁ: Céu Azul. ParNa 

Iguaçu. Ruta BR-277, cerca del Puesto de Peaje, 07.I.2020, fr., A.M. Panizza & E.J. Hentz Junior 

150 (EVB). Foz do Iguaçu. ParNa Iguaçu. De frente com a polícia ambiental, 13.II.2017, fr., L.C.P. 

Lima et al. 890 (EVB). Matelândia. ParNa Iguaçu. Entrada de Matelândia a Serranópolis do Iguaçu, 

21.II.2020, fr., A.M. Panizza et al. 210 (EVB).    

Distribución y hábitat: Ampliamente distribuida desde Panamá y Costa Rica hasta Paraguay, 

Uruguay, sur de Brasil y el norte de Argentina (Pennington 1981, Flora Argentina 2020). Se 

encuentra tanto en selvas como en áreas más secas al tolerar un amplio rango de variables 

ambientales (Pennington & Muellner 2010 en Villalobos 2011). Preferencialmente en el interior de 

bosques primarios, también como pionera en capueras y en bosques secundarios formando 

agrupamientos significativos (Villalobos 2011). Árbol heliófilo o de luz difusa y selectiva higrófita, 

frecuente, generalmente en suelos profundos y húmedos bien drenados, con textura franco-arenosa 

o arcillosa (Klein 1984). Se encontró en cuatro de las cinco áreas evaluadas en este estudio, 

abundante, ampliamente distribuída en ambas UC.   

Fenología: florece de marzo a octubre y fructifica de enero y febrero. Según Zapater et al. (2004), 

en Argentina florece de septiembre a diciembre con mayor intensidad en octubre, y los frutos 

maduran en invierno cuando la planta pierde las hojas, pero los frutos permanecen casi todo el año. 

Etimología: género del griego kedros = cedro, proveniente de keein o kalein = quemar, perfumar o 

purificar; por su madera para aromatizar, en referencia al perfume similar al cedro del género 

Cedrus (Cupressaceae); y epíteto del latín fissillis = que se puede dividir, fácil de romper (Klein 

1984). 

Nombres vulgares: “acaiacá”, “cedrinho”, “cedro-branco”, “cedro criollo”, “cedro-da-várzea”, 

“cedro misionero”, “cedro paraguayo”, “cedro rosado”, “cedro-roxo”, “cedro-setim”, “igary”, 

“yapora-izí” (Klein 1984; De La Peña & Pensiero 2011).  
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Características diagnósticas: árbol del dosel, caducifolio en invierno, de hojas paripinnadas de 

gran longitud longitud agrupadas en el extremo de las ramas, folíolos sésiles a subsésiles con 

peciólulo hasta 5 mm long., asimétricos, pubescentes, verde oscuro opaco, con domacios en forma 

de bolsillo en el hipofilo, tirso congesto, flores pentámeras blancas a rosadas, pubescentes y cápsula 

septifraga leñosa mayor a 3,5 cm long., parda oscura, lenticelada, con 5 valvas y una columna 

central y semillas aladas pardas.  

Al examinar material del ParNa Iguaçu colectado por Cervi 3145 (UPCB 47205) identificado como 

Cedrela odorata L. por Cervi et al. (2008), se determinó que no era ese taxón porque el ejemplar no 

tenía las características diagnósticas como folíolos glabros con peciólulos de 5-15 mm long., tirso 

laxo, flores blanco-verdosas, glabras y cápsulas de 2-5 cm long. Trochez et al. (2017) también citó 

esta especie para el ParNa Iguaçu, pero el presente estudio solo confirmó la presencia de Cedrela 

fissilis para ambas Unidades de Conservación.   

3. Guarea guidonia (Linnaeus 1753: 443) Sleumer (1956: 194). Fig. 4a-e 

Árbol hasta 20 m de alt. Dioica. Tronco con fuste ramificado desde la base, con raíces tabulares, 

corteza externa leve a profundamente escamosa irregular, gris a parda oscura, corteza interna 

fibrosa, blanquecina a rosada, con aroma dulce. Ramas terminales pardo oscuras lenticeladas, 

pubescentes tornándose glabras. Hojas pinnadas, 15–45 cm long., paripinnadas, pecíolo cilíndrico, 

yema durmiente presente, 12-18 folíolos opuestos o subopuestos. Lámina foliar (6,5-)10–16(-25) × 

(2,5-)3–6 cm, elíptica, oblonga u oblongo-lanceolada, glabra, borde entero, base atenuada o 

cuneada, algunas veces decurrentes, ápice agudo a acuminado, hipofilo sin domacios, puntos y 

líneas translúcidas no evidentes o ausentes. Tirsos axilares, (4-)10–25(-45) cm long. Flores 

unisexuales, 4-meras, blancas o crema, raro blanco-verdosas, pubescentes, sésiles o con pedicelo de 

1 mm, no articulado; cáliz fusionado, subhemisférico irregularmente lobado, abierta; corola libre, 

valvar o levemente imbricada; androginóforo ausente; androceo con tubo estaminal sin apéndices, 

con 8(11) anteras inclusas; disco nectarífero estipitado anular; gineceo (3)4(5)-locular, 1-ovulado, 

pubescente. Cápsula loculicida con 4 valvas, globosa a piriforme o obovada, 1,5–2,5 × 1,2–2 cm, 
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glabra, lisa, densamente lenticelada, pardo a pardo-rojiza, brillante, pericarpio coriáceo; semilla 

elipsoide u ovoide, con sarcotesta anaranjada a rojo intenso, delgada. 

Material examinado: BRASIL. PARANÁ: Foz do Iguaçu. ParNa Iguaçu, 28.X.1946, fl., J.G. 

Kuhlmann (RB57749). Material adicional examinado: BRASIL. PARANÁ: S. Antonio do Caiua. 

Rio Paranapanema, 23.VI.1966, fl., G. Hatschbach 14481 (MBM, NY). 23.VI.1966, fr., G. 

Hatschbach 14493 (MBM, MO, NY, US). Alvorada do Sul: Rio Paranapanema, Porto Alvorada, 

10.VII.1969, fr., G. Hatschbach & O. Guimaraes 21728 (MBM, NY). 

Etimología: género Guara = nombre indígena de árbol en Cuba (Klein 1984) y epíteto no 

encontrado. 

Nombres vulgares: “canjerana-miúda”, “carrapeta da mata virgem”, “cura madre”, “jatuauba-

igapo”, “marinheiro”, “requia colorada”, “rosa branca”, “taúva” (Klein 1984; Spichiger 1990).  

Distribución y hábitat: con una amplia distribución desde Nicaragua, Costa Rica, Panamá y las 

Antillas a través de Sudamérica hasta Paraguay, sur de Brasil y noreste de Argentina (Pennington 

1981). Común en bosques secundarios y en menor frecuencia en bosques primarios; asociada a 

ambientes ribereños, áreas degradadas y bordes de bosque (Villalobos 2011). Se encontró en una 

única área en este estudio.   

Fenología: florece en octubre y sin datos sobre la fructificación.  

Características diagnósticas: las ramas terminales jóvenes pardo-oscuras lenticeladas, folíolos a 

veces con borde revoluto, flores blancas a verdes, subsésiles o pedicelos de 1 mm, no articuladas, 

gineceo estrigoso, cápsula globosa coriacea pardo a pardo-rojiza, brillante, glabra, lisa, densamente 

lenticelada y semillas con sarcotesta. 

4. Guarea kunthiana A. Jussieu (1830: 240). Fig. 5a-i 

Árbol hasta 23 m alt. Dioica. Tronco con fuste cilíndrico, recto, con raíces tabulares, corteza externa 

lisa lenticelada cuando joven tornándose levemente escamosa y densamente lenticelada en 

ejemplares viejos, parda-grisácea a pardo-rojiza, corteza interna fibrosa amarillenta, anaranjada a 

rosada, con aroma dulce. Ramas terminales pardas a parda-grisáceas, no lenticeladas, pubérulas 
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tornándose glabras. Hojas pinnadas, 8–46(-100) cm long., paripinnadas, pecíolo cilíndrico, yema 

durmiente presente, 2-12 folíolos opuestos. Lámina foliar (7-)15–25(-34) × 8–10(-20) cm, elíptica u 

oblongo-lanceolada, glabra, borde entero, base atenuada, ápice agudo, hipofilo sin domacios, puntos 

y líneas translúcidas no evidente. Tirsos axilares, (1-)3.5–25(-30) cm long. Flores unisexuales, 4-

meras, rosadas raro blancas, crema o rojizas, pubérulas, con pedicelo de 2-3 mm, no articulado; 

cáliz fusionado, subhemisférico irregularmente lobado, abierta; corola libre, valvar; androginóforo 

ausente; androceo con tubo estaminal sin apéndices, 8(10) anteras inclusas; disco nectarífero 

estipitado; gineceo (3)4-locular, 2-ovulados, glabro. Cápsula loculicida con 4 valvas, elipsoide a 

globosa, algo constrictas entre las semillas, 1,5–4,5(-7,5) × 1,5–3,5(-6,5) cm, glabra, lisa, rojiza, 

densamente lenticelada, pericarpio carnoso con exudado blanco cuando joven y coriáceo a la 

madurez; semilla elipsoide con sarcotesta anaranjada brillante. 

Material examinado seleccionado: ARGENTINA. MISIONES: Iguazú. ParNa Iguazú. Camino 

ribereño al Hidrómetro, 20.XI.2020, fl., A.M. Panizza & P. Poszkus 252 (CTES, SI). BRASIL. 

PARANÁ: Capitão Leônidas Marques. Próximo ao ParNa Iguaçu, 25.VI.2004, fl., P.H. Labiak et 

al. 3294 (FUEL, MBM). Céu Azul. ParNa Iguaçu. Cachoeira do Rio Azul, 19.II.2020, fr., A.M. 

Panizza et al. 192 (EVB). Foz do Iguaçu. ParNa Iguaçu. Trilha atrás del Hotel Cataratas, 

25.XI.2019, fl. & fr., A.M. Panizza & E.J. Hentz Junior 131 (EVB). São Miguel do Iguaçu. ParNa 

Iguaçu. Linha Martins, XI.2010, fl., D. Gris et al. 47 (UNOP).  

Distribución y hábitat: ampliamente distribuída desde Nicaragua, Costa Rica y Panamá a través de 

Sudamérica hasta Bolivia, Paraguay, sur de Brasil y noreste de Argentina (Pennington 1981). 

Característica y exclusiva de FES, en Brasil en casi todas las formaciones forestales y al sur más 

seco confinada a bosques ribereños (Klein 1984). Típica de bosques maduros, aunque también en 

sucesión secundaria avanzada, en suelos fértiles y bien drenados (Villalobos 2011). Especie 

esciófita y selectiva higrófita, frecuente, sobretodo en selvas de suelos rojos derivados de basalto 

como especie indicadora (Klein 1984). Se encontró en cuatro de las cinco áreas evaluadas en este 

estudio, especie común, ampliamente distribuída en ambas UC.    
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Fenología: florece en octubre a marzo y en junio, y fructifica prácticamente todo el año, 

simultáneamente a veces.  

Etimología: epíteto en homenaje al botánico alemán C.S. Kunth (Klein 1984). 

Nombres vulgares: “cancharana macho”, “carayá-bola”, “cedrillo grande”, “guará”, “jatuauba”, 

“marinheiro”, “peloteira”, “pau-d’arco” (Klein 1984; De La Peña & Pensiero 2011).  

Características diagnósticas: se reconoce fácilmente por sus folíolos de gran tamaño en número 

reducido, glabros y discolores con hipofilo verde más claro a amarillento, flores tetrámeras con 

ovario glabro, cápsula loculicida con 4 valvas, elipsoide a globosa, rojiza, glabra, lisa y lenticelada, 

y semillas con sarcotesta anaranjada brillante. 

Observaciones: con hojas unifolioladas en renovales y las ramas terminales son canalículadas.  

5. Guarea macrophylla Vahl (1807: 8). Fig. 6a-i 

Árbol hasta 20 m alt. Dioica. Tronco con fuste ramificado cerca de la base, raíces no observadas, 

corteza externa fisurada pofundamente reticulada, parda, corteza interna fibrosa, blanco a 

amarillenta, con aroma dulce. Ramas terminales pardas, no lenticeladas, pubescentes tornándose 

glabras. Hojas pinnadas, 12–45 cm long., paripinnadas, pecíolo cilíndrico, yema durmiente 

presente, 4-14(18) folíolos opuestos o subopuestos. Lámina foliar (4)6–25(-33) × 2.3–7 cm, elíptica, 

oblonga o oblongo-lanceolada, borde entero, base aguda, atenuada a cuneada, ápice acuminado, 

hipofilo sin domacios, puntos y líneas translúcidas no evidentes. Tirsos axilares, (2)8–35(55) cm 

long. Flores unisexuales, 4-meras, rosadas, raro blancas o rosadas-rojizas, pubérulas a pubescentes, 

con pedicelo 2-5 mm long., articulado; cáliz fusionado, subhemisférico irregularmente lobado, 

abierta; corola libre, valvar; androginóforo ausente; androceo con tubo estaminal sin apéndices, 

8(10) anteras inclusas; disco nectarífero estipitado; gineceo (3)4(5)-locular, 1-2-ovulados 

superpuestos, pubescente. Cápsula loculicida con 4 valvas, depreso-globosa, globosa o 

subpiriforme, estrechándose gradualmente hacia la base, (0,7)2,4–3,5 × 1,4–2,1 cm, densamente 

papilosa, tuberculada, verrucosa, acanalada o lisa (arrugándose al secarse), púrpura intenso o bordo, 
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pubérula a pubescente, sin lenticelas, pericarpio coriáceo; semilla elipsoide cuando solitaria, o 

truncada cuando son 2 superpuestas, con sarcotesta rojiza a anaranjada delgada. 

Material examinado seleccionado: ARGENTINA. MISIONES: Iguazú. ParNa Iguazú. Área 

Cataratas, 01.XI.2020, fl., A.M. Panizza 247 (CTES, SI). BRASIL. PARANÁ: Capanema. ParNa 

Iguaçu. E of road to Capanema, on high bank of Rio Iguaçu, 21.XI.1966, fl. & fr., J.C. Lindeman & 

J.H. Haas 3323 (CTES, MBM, NY, RB). Capitao Leonidas Marqeus. ParNa Iguaçu. Rio Iguaçu, 

10.IV.2004, fl., O.S. Ribas et al. 6275 (CTES, MBM). Céu Azul. ParNa Iguaçu. Trilha Jacutinga, 

24.V.2018, fr., C.R. Rauber et al. 48 (UNOP). PIC, Sendero de Sede Central, 07.XI.2019, fl. & fr., 

A.M. Panizza et al. 129 (EVB). Foz do Iguaçu. ParNa Iguaçu. Entrada a Fazenda Salinet, 

24.VIII.2019, fr., A.M. Panizza et al. 118 (EVB).  

Distribución y hábitat: Desde Costa Rica y Panamá hasta sur de Brasil y noreste de Argentina, 

(Pennington & Clarkson 2013). En bosques primarios, secundarios y parches remanentes, especie 

gregraria en bosques ribereños y/o pantanosos (Villalobos 2011). Esciófita o de luz difusa y 

selectiva higrófita, frecuente a abundante, subdominante del estrato medio del dosel (Klein 1984). 

Se encontró en las cinco áreas evaluadas en este estudio, especie común y abundante, ampliamente 

distribuída en ambas UC.    

Fenología: florece de octubre hasta abril y fructifica casi todo el año de marzo a diciembre, ambos 

casi simultáneamente.  

Etimología: epíteto del griego makros = grande y phyllon = hoja, por tener hojas grandes (Klein 

1984). 

Nombres vulgares: “añá piré”, “café-bravo”, “calcanhar-de-cutia”, “catiguá-morcego”, “catigua-

pora”, “cedrillo”, “guaimí-piré”, “jitó-miúdo”, “marinheiro de folha larga”, “pau-d’arco”, “pau-de-

balaio”, “utuapaca”, “utuaúba” (Klein 1984; De La Peña & Pensiero 2011).  

Características diagnósticas: corteza con un fisurado reticulado bien característico, las ramas 

terminales sin lenticelas; folíolos más largos que anchos, flores tetrámeras, pediceladas, articuladas, 
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con gineceo pubescente y cápsula con 4 valvas, subpiriforme, púrpura, densamente papilosa, 

pubérula a pubescente, verrucosa, a veces costillada a tuberculada y semillas con sarcotesta rojiza.  

Similar a Matayba eleagnoides (Sapindaceae) compartiendo características como cápsula con 

semillas ariladas y hojas pinnadas con folíolos oblongo-lanceolados, pero lo que parece una 

estructura vestigial apical en la misma hoja, es un folíolo terminal abortado en Matayba eleagnoides 

y es una yema durmiente en Guarea macrophylla. Además, Matayba eleagnoides tiene domacios 

urcelados en el hipofilo, flores 5-meras, blancas, vellosas, pequeñas (menores a 0,7 cm), cápsula 

apiculada con 3 valvas y semillas pardas oscuras rodeados parcialmente por un arilo blanco. 

Mientras que Guarea macrophylla no tiene domacios, flores 4-meras, rosadas, glabras, grandes 

(mayores a 0,7 cm), cápsula no apiculada con 4 valvas y semillas con una sarcotesta rojiza a 

anaranjada. 

6. Melia azeradach Linnaeus (1753: 384-385). Fig. 7a-i 

Arbol hasta 20 m. alt. Monoico o polígamo. Tronco con fuste recto y cilíndrico, raíces no 

observadas, corteza externa lisa pardo-grisácea cuando joven y fisurada anastomosada grisácea a 

parda en ejemplares más viejos; corteza interna sin información, sin información del aroma. Ramas 

terminales grises, lenticeladas, pubescentes tornándose glabras. Hojas bi- a tripinnadas, 15-60 cm 

long., pecíolo cilíndrico, yema durmiente ausente, foliolulos opuestos, ovado-lanceolados, 

asimétricos, glabros, borde aserrado, base asimétrica, ápice agudo a acuminado, hipofilo sin 

domacios, puntos y líneas translúcidas ausentes. Panículas axilares, 10-20 cm long. Flores 

bisexuadas o unisexuales masculinas, 5-meras, blanco-violáceas, fragantes, pubescentes, con 

pedicelo 2-3 mm long., no articulado; cáliz fusionado, 5-partido, imbricado; corola libre, imbricada; 

androginóforo ausente; androceo en un tubo estaminal con 10-12 apéndices dentados apicales 

alternando con 10-12 anteras inclusas; disco nectarífero anular; gineceo 2-5-locular, 1-ovulado. 

Drupa globosa, 1,3-2 cm long., lisa, glabra, amarillenta a ocre, carnosa; semillas 4-5, oblongas, 

negras, sin ariloide ni sarcotesta.  
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Material examinado: BRASIL. PARANÁ: Céu Azul. ParNa Iguaçu. Cercanias da BR-277, 

12.XI.2015, fr., E.L. Siqueira & M.P. Chagas 1778 (HFC).  

Distribución y hábitat: Originario de la región del Himalaya en Asia subtropical; hoy ampliamente 

cultivada en todo el mundo y naturalizada en todo el neotrópico (Pennington 1981). Encontrada en 

una única área de estudio. 

Fenología: sin datos de floración y en fruto en noviembre. Según Klein (1984), florece en 

primavera y fructifica en otoño e invierno cuando pierde las hojas. 

Etimología: género del griego melia = fresno, por sus hojas semejantes al Fresno Fraxinus sp. 

(Sapindaceae) y epíteto azeradach, nombre árabe de la planta (Klein 1984). 

Nombres vulgares: “Árbol de los rosarios”, “Falso cinamomo”, “Jabonero de las Antillas”, “Lila 

de la China”, “Paraíso” (De La Peña & Pensiero 2011). 

Características diagnósticas: árbol caducifolio en invierno, hojas bi- a tripinnadas, folíolos con 

borde aserrado o dentado, flores blanco-violáceas y drupa carnosa amarillenta a ocre. 

Observaciones: en el ParNa Iguazú no se encontró en estado reproductivo para colectar, pero se 

encuentran ejemplares en la Secc. Hidrómetro, Ruta Nac. 101 y en el área Cataratas, en tratamiento 

como invasora (CIES com. pers.). Especie introducida como ornamental y forestal en Brasil y 

Argentina, actualmente como adventicia en ambos países (Klein 1984; Flora Argentina 2020). 

Categorizada como invasora de Bosque Subtropical Umbrófilo y FES en el BAAP (Zenni & Ziller 

2011), también incluída en los planes de manejo de especies exóticas en muchos países (I3N Brasil 

2021). 

7. Trichilia catigua A. Jussieu (1829: 77). Fig. 8a-h 

Árbolito hasta 10m alt. Dioico o polígamo. Tronco, raíces y corteza no observados, sin información 

del aroma. Ramas terminales blanco-griseas a pardo-grisáceas, lenticeladas, pubescentes a seríceas 

tornándose glabras. Hojas pinnadas, 6-12(-18) cm long., imparipinnadas, pecíolo cilíndrico, yema 

durmiente ausente, (7-)9-12(-15) folíolos alternos. Lámina foliar 5–9(–10) × 3,1 cm, oblongo-

lanceolada, elíptica u oblonga, glabra a pubescente, borde entero, base asimétrica, ápice agudo a 
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acuminado, hipofilo sin domacios, puntos y líneas translúcidas ausentes. Fascículo o tirsos axilares, 

(0,5)1,5–8(11) cm long. Flores unisexuales, 5-meras, crema-amarillentas a amarillas, adpreso-

pubérulas, con pedicelo 0,5-1 mm long., no articulado; cáliz fusionado, 5-lobado, pateliforme, 

abierta; corola fusionada, 5-lobada, valvar; androginóforo ausente; androceo en un tubo estaminal, 

con apéndices alternando con (6-)7-8(-9) anteras exertas; disco nectarífero ausente; gineceo (2)3(4)-

locular, 2-ovulados colaterales, adpreso-pubérulo. Cápsula loculicida con (2)3 valvas, 

estrechamente obovoide o oblonga, 1,3 - 1,5cm long., lisa o levemente verrucosa, adpreso-

pubescente a serícea, rosada a rosada-amarillenta, pericarpio coriáceo; semillas 1-2, completamente 

rodeada por un ariloide rojo, delgado. 

Material examinado seleccionado: ARGENTINA. MISIONES: Iguazú. ParNa Iguazú. Sendero 

Inferior, 13.III.2020, fl., A.M. Panizza 225 (EVB). BRASIL. PARANÁ: Céu Azul. ParNa Iguaçu. 

Cachoeira do Rio Azul, 19.II.2020, fl., A.M. Panizza et al. 194 (EVB). Foz do Iguaçu. ParNa 

Iguaçu. Trilha Poço Preto, 11.X.2009, fl., L.G. Temponi et al. 638 (UNOP). Matelândia. ParNa 

Iguaçu. Entrada de Matelândia a Serranópolis do Iguaçu, 21.II.2020, fl., A.M. Panizza et al. 214 

(EVB). São Miguel do Iguaçu. ParNa Iguaçu. Linha Martins, 29.III.2011, fl., L.G. Temponi et al. 

945 (UNOP).  

Distribución y hábitat: en Bolivia, Paraguay, sudeste de Brasil y noroeste de Argentina 

(Pennington 2016). Preferencialmente en bosque estacional deciduo o semideciduo, bosque ribereño 

y cerrado (Pennington 2016), además en bosque umbrófilo y estepa gramineo-leñosa (Patricio & 

Cervi 2005). Especie esciófita y selectiva higrófita, frecuente, preferencialmente en suelos húmedos 

(Klein 1984). Se encontró en cuatro de las cinco áreas evaluadas en este estudio, común, 

ampliamente distribuída en ambas UC.     

Fenología: florece predominantemente de febrero a mayo, pero hay registros octubre y en fruto en 

octubre y diciembre. Según Patricio & Cervi (2005) florece todo el año y fructifica de septiembre a 

diciembre, mientras que según Pennington (1981) solamente en noviembre y diciembre. 
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Etimología: género del griego tricha = triplo, por los tres lóculos del ovario y tres valvas del fruto, 

y epíteto del guaraní caá = hojas o arbusto y ataiá = flexible, significa palo flexible para objetos 

con partes arqueadas; es el nombre común por los nativos, popularizado para varias de las especies 

del mismo género (Klein 1984). 

Nombres vulgares: “amarelinho”, “angelim-rosa”, “aroeirinha”, “caá-vo-robeí”, “catiguá puitá”, 

“catiguá-vermelho”, “catihuá-guazú”, “lagarteiro”, “mangaltô-catinga” (Klein 1984; Pastore 2003; 

Patricio & Cervi 2005; De La Peña & Pensiero 2011).  

Características diagnósticas: hojas imparipinadas con 9-12 folíolos alternos, asimétricos, con 

nervaduras prominentes hundidas, densamente pubescente en la nervadura media en el hipofilo, los 

folíolos basales menores, flores amarillas, cápsula amarillo-rosada a rosada, a veces verrucosa y 

semilla con ariloide rojo completo. 

8. Trichilia claussenii De Candolle (1878: 207). Fig. 9a-f 

Árbol hasta 12 m alt. Dioico o monoico. Tronco con fuste tortuoso e irregular, acanalado, raíces no 

observadas, corteza externa lisa pardo-amarilla con manchas grisáceas, descamación en placas 

grandes, finas e irregulares, corteza interna rojiza, sin información del aroma. Ramas terminales 

pardo-grisáceas a pardo oscuras, lenticeladas, pubescentes a seríceas tornándose glabras. Hojas 

pinnadas, 10–19 cm long., imparipinadas, pecíolo cilíndrico, sin yema durmiente, 3-folioladas. 

Lámina foliar 5,5–13(-17) × 1,3–3,2(-4,7) cm, estrecho-elíptica u oblongo-lanceolada, glabra, borde 

entero, ápice atenuado a acuminado, base atenuada a acutada, hipofilo sin domacios, puntos y líneas 

translúcidas evidentes y abundantes. Tirsos axilares, 1,5–12(-16) cm long. Flores unisexuales, 5-

meras, blanquecinas, amarillentas o verdosas, glabras a pubescentes, con pedicelo 1-3 mm long., no 

articula; cáliz libre o fusionado, 5-partido, pateliforme o ciatiforme, abierta; corola libre, imbricada; 

androginóforo ausente; androceo con filamentos parcialmente libres con apéndices o ausentes, 10 

anteras apicales; disco nectarífero anular a pateliforme; gineceo 3-locular, 2-ovulados colaterales, 

glabro. Cápsula loculicida con 3 valvas, ovoide, oblonga o elipsoide, de 0,8 × 2 cm long., levemente 

rugosa o tuberculada (verrucosa cuando seca), glabra raro pubescente, verde a amarillo-rojiza, 
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pericarpio coriáceo; semilla 1, completamente rodeada por ariloide rojo o anaranjado, carnoso, 

delgado.  

Material examinado seleccionado: ARGENTINA. MISIONES: Iguazú. ParNa Iguazú. Camping 

Ñandú a Garganta del Diablo, 20.XI.2020, fr., A.M. Panizza & P. Poszkus 263 (CTES, SI). 

BRASIL. PARANÁ: Foz do Iguaçu. ParNa Iguaçu. Trilha Poço Preto, 13.X.2011, fl., J.A. 

Lombardi et al. 8761 (HUFU, HUESB). Matelândia. ParNa Iguaçu. Entrada de Chão Céu Azul-

Serranópolis do Iguaçu, 21.VIII.2015, fl., M.G. Caxambu et al. 6820 (ASE, FURB, HCF). 

Distribución y hábitat: En el este de Perú, Bolivia, Paraguay, sur de Brasil y norte de Argentina 

(Pennington 2016). En FES, bosque ribereño, bosques montanos y ocasionalmente en FOM 

(Pennington 1981, 2016; Klein 1984). Especie esciófita o de luz difusa y selectiva higrófita, 

bastante frecuente a abundante, preferencialmente en el interior de bosque primario en suelos 

húmedos, en estrato medio del dosel, a veces llega a ser dominante (Klein 1984). Encontrada en tres 

de las cinco áreas de estudio. 

Fenología: florece de agosto a octubre y fructifica de noviembre a diciembre. Según Patricio & 

Cervi (2005), la fructificación podría extenderse hasta mayo. 

Etimología: epíteto en homenaje al botánico P. Clausen que colectó en Brasil (Klein 1984). 

Nombres vulgares: “cafeeiro-do-mato”, “camurin-preto”, “catiguá-vermelho”, “goiabeira-brava”, 

“quebra-machado”, “bienenholz” (palo de abeja) en colonias alemanas (Klein 1984; Patricio & 

Cervi 2005).  

Características diagnósticas: se diferencia por las hojas 3-folioladas, el terminal a veces mayor 

que los laterales, lámina ondulada, nervaduras prominentes y hundidas, puntos y líneas translúcidas 

evidentes y abundantes, flores 5-meras, blanquecinas, amarillentas o verdosas, estigma 3-lobado, la 

cápsula verde levemente rugosa, sin cáliz persistente y semilla con ariloide completo rojo. 

9. Trichilia elegans A. Jussieu (1829: 79). Fig. 10a-h 

Árbol hasta 20 m alt. Dioico. Tronco con fuste ramificado, raíces no observadas, corteza externa 

lisa pardo-grisácea a escamosa en tiras delgadas en ejemplares más viejos, corteza interna no 
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observada, sin información del aroma. Ramas terminales pardo oscuras a grisáceas, lenticeladas, 

pubescentes tornándose glabras. Hojas pinnadas, 13–28 cm long., imparipinadas, pecíolo cilíndrico, 

yema durmiente ausente, 5–9(-11) folíolos opuestos, Lámina foliar 3,5–10,5 × 1–5 cm, elíptica, raro 

oblongo-lanceolada, glabra, raro pubérula, borde entero, base atenuada, ápice atenuado o 

acuminado; hipofilo con domacios en forma de penachos de pelos en las axilas de las nervaduras 

secundarias, frecuentemente en cavidades, puntos y líneas glandulares translúcidas evidentes y 

abundantes. Tirsos axilares, 3–10 cm long. Flores unisexuales, 5-meras, blancas a blanco-verdosas, 

glabras, raro pubescentes, sésiles o con pedicelo (0)0,3-1(1,25) mm long., no articulado; cáliz libre 

o fusionado, 5-lobado, quincuncial; corola libre, imbricada; androginóforo ausente; androceo en un 

tubo estaminal, ausentes o con apéndices alternando con (9–)10(–11) anteras exertas; disco 

nectarífero anular; gineceo 3-locular, 2-ovulados colaterales, glabro. Cápsula loculicida con 3 

valvas, elipsoide, 0,7–2 × 0,6–1,2(1,4) cm, lisa, pubérula o pubescente, granular-papilosa, rosada a 

púrpura, pericarpio coriáceo; semillas 1-3, elipsoide, negra, brillante, parcialmente rodeada por 

ariloide rojo, raro rojo-anaranjado, carnoso, delgado. 

Material examinado seleccionado: ARGENTINA. MISIONES: Iguazú. ParNa Iguazú. Camino a 

Garganta del Diablo, 11.VI.2021, fr., A.M. Panizza 281 (CTES, SI).  BRASIL. PARANÁ: Capitão 

Leônidas Marques. Próx. ao ParNa Iguaçu, 01.VI.2004, fr., P. Labiak et al. 3344 (HUCS, MBM). 

Céu Azul. ParNa Iguaçu. Borda do Parque, 24.V.2018, fr., C.R. Rauber et al. 59 (UNOP). Foz do 

Iguaçu. ParNa Iguaçu. Sendero Macuco, 18.IV.2019, fr., A.M. Panizza et al. 102 (EVB). São 

Miguel do Iguaçu. ParNa Iguaçu. Linha Martins, 29.III.2011, L.G. Temponi et al. 948 (UNOP). 

Serranópolis do Iguaçu. Borde entre Matelandia y Serranopolis, 07.XI.2019, fl. & fr., A.M. Panizza 

et al. 128 (EVB).  

Distribución y hábitat: de amplia distribución en Sudamérica, más abundante en el sur de Brasil, 

Paraguay y norteste de Argentina, y extendiéndose a través del oeste a Bolivia, Perú, Ecuador, 

Colombia, Venezuela y Guyana, pero sólo en la periferia de la cuenca amazónica (Pennington 1981, 

2016). Ocupa un amplio rango de hábitats, desde selvas tropicales y FOM con clima fuertemente 
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estacional al sur, a selvas en galería en el cerrado al centro y sabanas al este, mientras que en el 

norte con bosques siempreverdes (Pennington 1981). Característica y exclusiva de los Bosques 

Estacionales Deciduales y FES del Alto Uruguay y Paraná, con una expresiva dispersión; especie 

esciófita o de luz difusa y selectiva higrófita, frecuente (Klein 1984). Se encontró en cuatro de las 

cinco áreas evaluadas en este estudio, especie común, ampliamente distribuída en ambas UC.     

Fenología: florece de octubre a diciembre y fructifica casi todo el año de noviembre hasta agosto. 

Según Patricio & Cervi (2005) ambas pueden ser más extensas. 

Etimología: epíteto del latín elegans = elegante (Klein 1984). 

Nombres vulgares: “caá-tigoá” (caá = follaje o bosque, y ataiá = flexible), “caá-vo-robeí”, “canela-

do-mato”, “catiguá blanco”, “erva-de-cutia”, “pau-de-ervilha” (Klein 1984; Patricio & Cervi 2005; 

De La Peña & Pensiero 2011). 

Características diagnósticas: hoja imparipinnada con folíolos opuestos, con puntos y líneas 

translúcidas abundantes evidentes, domacios pilosos, flor blanca, con pétalos y anteras papilosas, 

cápsula elipsoide púrpura con cáliz persistente y semilla negra con ariloide parcial rojo-anaranjado. 

Muy similar a Trichilia casaretti por sus domacios en axilas de nervaduras secundarias, pero se 

diferencia por tener además domacios próximos a los márgenes o dispersos sobre la lámina y puntos 

(y no líneas) glandulares translúcidos, tubo estaminal glabro a glabrescente y cápsula no papilosa.  

10. Trichilia pallens De Candolle (1878: 218). Fig. 4f-j 

Árbol hasta 10 m alt. Dioico. Tronco, raíces y corteza no observados, sin información del aroma. 

Ramas terminales pardas, lenticeladas, pubérulas a pubescentes tornándose glabra Hojas pinnadas, 

(7-)13–34 cm long. imparipinadas, pecíolo cilíndrico, yema durmiente ausente, 5–7(-9) folíolos 

opuestos. Lámina foliar 6,9–17 × 2–5 cm, oblongo-lanceolada o elíptica, glabra, borde entero, base 

cuneada a atenuada, ápice acuminado o atenuado, hipofilo con domacios en forma de penachos de 

pelos en las axilas de las nervaduras secundarias, punto y líneas glandulares translúcidas no 

evidentes. Panículas axilares, 5–16 cm long. Flores unisexuales, 5-meras, blancas, glabras a 

pubérulas, con pedicelo 1-1,5(2,5) mm long., no articulado; cáliz fusionado irregularmente lobado, 
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abierta; corola libre, imbricada; androginóforo ausente; androceo en tubo estaminal con apéndices 

alternando con 8–10 anteras exertas; disco nectarífero anular; gineceo 3-locular, 1(-2)-ovulado 

colaterales, glabro. Cápsula loculicida con 3 valvas, anchamente ovoide a globosa, (0,8)1–1,3(2) × 

0,9–1,5 cm, densamente papilosa, pubescente, lisa a levemente verrucosa, verde claro a amarillenta, 

pericarpio leñoso; semillas 3-6, elipsoide, pardo-oscura, parcialmente rodeada por ariloide rojo, 

carnoso, apical. 

Material examinado: BRASIL. PARANÁ: Céu Azul. ParNa Iguaçu. VIII.1997, fr, J.A. Jarenkow 

& M. Sobral 3651 (FLOR). Trilha Jacutinga, 24.V.2018, fr., C.R. Rauber et al. 46 (UNOP). 

Material adicional examinado: BRASIL. PARANÁ: Pinhão. Rio Iguaçu, 8.III.1967, fr., J.C. 

Lindeman & J.H. Haas 4712 (MBM, NY). São Jerónimo da Serra. Salto Joao Nogueira, 

13.XI.1999, fl., Medri et al. 881 (FUEL, MBM, NY). 

Distribución y hábitat: Endémica de la costa este de Brasil, desde Bahía hasta Rio Grande do Sul, 

en tierras bajas de selvas tropicales (Pennington 2016). Según Klein (1984) es característica y 

exclusiva del Bosque Umbrófilo Denso de la costa Atlántica, con una expresiva pero discontinua 

dispersión, mientras que Patricio & Cervi (2005) además está en FOM, FES y en la Estepa 

Gramíneo-Leñosa, hasta los 900 msnm. Especie esciófita y selectiva higrófita, frecuente, en suelos 

muy húmedos, en el interior de bosques primarios en el estrato inferior del dosel (Klein 1984). Se 

encontró en una única área al norte de las cinco del presente estudio. 

Fenología: sin datos de floración y fructifica en mayo y en agosto. Según Patricio & Cervi (2005) 

florece todo el año y Klein (1984) fructifica en invierno.  

Etimología: epíteto del latín pallens = pálido, posiblemente por sus lenticelas pálidas en ramas 

jóvenes (Klein 1984). 

Nombres vulgares: “arco-de-peneira”, “baga de morcego”, “catiguá”, “guaçá” (Klein 1984; 

Patricio & Cervi 2005). 

Características diagnósticas: hoja imparipinnada con folíolos opuestos, con puntos y líneas 

translúcidas no evidentes, flor 5-mera blanca, con pétalos papilosos y estrigosos, anteras papilosas y 
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pubescentes, cápsula ovoide, densamente papilosa, pubescente, verde claro a amarillenta, con 

valvas reflexas, cáliz persistente y semillas con ariloide parcial rojo.  

Similar a Trichilia elegans, pero se diferencia por tener puntos y líneas translúcidas no evidentes en 

los folíolos, corola papilosa y estrigosa, anteras papilosas y pubescentes y por la cápsula más ancha 

que larga. 

11. Trichilia pallida Swartz (1788: 67). Fig. 12a-g 

Árbol hasta 25 m alt. Dioico. Tronco con fuste cilíndrico, raíces no observadas, corteza externa lisa 

o con depresiones, grisácea, lenticelada, en jóvenes, y escamosa, parda-rojiza, lenticelada en 

ejemplares grandes, corteza interior fibrosa pardo-blanquecina, con aroma dulce. Ramas terminales 

grisáceas a pardo oscuras, lenticeladas, pubérulas a pubescentes tornándose glabras. Hojas 

pinnadas, de (4-)11–35(-55) cm long., imparipinnadas, pecíolo canaliculado, yema durmiente 

ausente, 5-9 folíolos opuestos a subopuestos. Lámina foliar (5-)9–20(-36) × (2-)3–8(-13,5) cm, 

elíptica u oblongo-lanceolada, glabra a pubescente, borde entero, base acutada o atenuada, ápice 

atenuado o acuminado, hipofilo sin domacios, puntos y líneas glandulares translúcidas ausentes o 

no evidentes. Fascículo axilar, de 1–3 cm long. Flores unisexuales, 4-meras, blancas, pubescentes, 

sésiles o con pedicelo de 0,5(1) mm long., articulado; cáliz libre, subhemisférico irregularmente 

lobado, abierta; corola libre, imbricada; androginóforo ausente; androceo en un tubo estaminal o 

filamentos parcialmente libres, con apéndices alternando con 8 anteras exertas o apicales; disco 

nectarífero anular o pateliforme; gineceo 3–locular, 2-ovulado oblicuamente superpuestos, 

pubescente. Cápsula loculicida con 3 valvas, ovoide a globosa, 1–2 × 0,8–1 cm, densamente 

papilosa, pubescente, lisa raro verrucosa o muricada, verde-amarillenta a dorada, pericarpio leñoso; 

semilla 1, raro más, negra, brillante, parcialmente rodeada por ariloide rojo-anaranjado, carnoso, 

apical. 

Material examinado seleccionado: ARGENTINA. MISIONES: Iguazú. ParNa Iguazú. Sendero 

Superior, 05.II.2020, fl., A.M. Panizza 162 (CTES, SI). BRASIL. PARANÁ: Foz do Iguaçu. ParNa 
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Iguaçu. Trilha atrás del Hotel Cataratas, 25.XI.2019, fr., A.M. Panizza & E.J. Hentz Junior 137 

(EVB).  

Distribución y hábitat: De amplia distribución desde el sur de México, América Central e algunas 

islas del Caribe, a través de Sudamérica hasta Paraguay, sur de Brasil y norteste de Argentina 

(Pennington 2016). En tierras bajas de la selva tropical, también en bosque montano alcanzando los 

2000 mnsm en los Andes y en bosque ribereño en áreas más secas al sur de Brasil con climas 

fuertemente estacionales, de distribución discontinua e inexpresiva (Pennington 1981, 2016; Klein 

1984). Especie heliofita a esciófita e higrófita, frecuente (Klein 1984). Encontrada solamente en dos 

de las cinco áreas de estudio, abundante en ambas, probablemente también en el área 3 de 

Capanema a lo largo del río Iguazú. 

Fenología: florece de febrero a mayo y en septiembre, y fructifica prácticamente todo el año, 

seguramente la floración sea más extensa y simultáneamente con la fructificación.  

Etimología: epíteto del latín pallida = pálida, posiblemente por el aspecto pálido de las lenticelas 

de las ramas jóvenes (Klein 1984). 

Nombres vulgares: “baga-de-morcego”, “catiguá-graudo”, “cedrillo”, “marinheiro”, “peito-de-

pombo”, “pitombeira”, “tauvá” (Klein 1984; Pastore 2003; Patricio & Cervi 2005; De La Peña & 

Pensiero 2011). 

Características diagnósticas: ramas terminales, hojas y cápsulas cubiertas por una suave 

pubescencia amarillenta, hojas imparipinnadas con 3-9 foliolos opuestos a subopuestos, los basales 

menores, pecíolo cuadrangular canalículado, sin domacios, puntos ni líneas translúcidas,  

inflorescencias fasciculadas cortas, flores blancas con filamentos de estambres parcialmente unidos 

formando un tubo y apéndices filiformes iguales a mayores que las anteras, disco nectarífero 

amarillo y cápsula ovoide dorada, con cáliz persistente (se arrugan horizontalmente al secarse a 

veces fuertemente reflexas)y semillas con ariloide parcial rojo-anaranjado apical. 

Discusión 
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Las especies encontradas en el presente estudio coinciden con las citadas previamente en 

Srur et al. (2009), Gris et al. (2014), Gris & Temponi (2017) y Souza et al. (2017). Mientras que 

Trochez et al. (2017) cita Cedrela odorata (Cervi & Dunaiski 3145) y Trichilia cassaretti (Temponi 

638; Lombardi et al. 8761) pero que los ejemplares estaban identificados de forma equivocada, 

tratándose en realidad de Cedrela fissilis (Cervi & Dunaiski 3145), Trichilia catigua (Temponi 638) 

y T. claussenii (Lombardi et al. 8761). Además, T. cassaretti (Francisco et al. MBM283080) y T. 

pallens (Hatschbach 12558 MBM37524) también son citadas por Souza et al. (2019), pero los 

ejemplares en realidad se colectaron fuera del ParNa Iguaçu. Por lo tanto, el presente estudio 

excluye Cedrela odorata y T. cassaretti reduciendo el número de especies citadas y se confirma en 

el caso de T. pallens pero con nuevos ejemplares dentro del ParNa Iguaçu. 

En la tabla 1 se resumen las principales características de las especies de Meliaceae de 

ambas unidades de conservación. Los resultados concuerdan con Pennington (1981), (2016); Klein 

(1984) y Stehmann et al. (2009) que señalan a Cabralea canjerana, Cedrela fissilis, Guarea 

macrophylla, T. claussenii y T. elegans están tanto en FES como FOM; y a G. guidonia y T. pallida 

solamente en FES. Según Pennington (2016) y Stehmann et al. (2009), T. catigua y G. kunthiana 

están solamente en FES, pero en nuestro estudio se las encontró en FOM, corroborando con Patrício 

& Cervi (2005) de estas mismas especies para Paraná, evidenciando así la importancia de la 

investigacion florística regional para expandir la ocurrencia de hábitats para estas especies.  

Meliaceae es una de las familias más frecuentes en ambas Unidades de Conservación según 

los diferentes autores de los trabajos fitosociológicos (Srur et al. 2009; Gris et al. 2014; Gris & 

Temponi 2017; Souza et al. 2017, 2019). Algunas especies como Cedrela fissilis, que es fácilmente 

identificable y relativamente abundante, hay pocos ejemplares de colectas generales porque se la 

descarta fácilmente en busca de especies más raras. En cambio, T. claussenii podría deberse a ser 

una especie menos frecuente y en lugares más especificos siempre asociada a fuentes de agua.  

Los estudios fitosociológicos de FES y FOM en Paraná (Gris et al. 2014; Gris & Temponi 

2017; Souza et al. 2019) y FES en Misiones (Martinez-Crovetto 1983; Ríos 2010; Ríos et al. 2010; 
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Velazco et al. 2015) muestran a Meliaceae entre las 10 familias con mayor número de especies. 

Cedrela fissilis y Cabralea canjerana como las especies con mayor dominancia, abundancia y 

frecuencia, puede ser que cada especie utiliza estrategias diferentes de supervivencia en el bosque 

(Holz et al. 2009; Moscovich et al. 2010; Gris & Temponi 2017). Cedrela fissilis es una de las 

árboreas más altas y de mayor diámetro de FOM, es una de las principales especies secundarias 

iniciales que está presente en todas las etapas de regeneración (Ríos 2010). Cabralea canjerana 

también es una secundaria tardía y además puede establecerse después de disturbios como el fuego, 

es una especie de gran porte, predominante y abundante en todos los estratos del dosel en diversos 

ambientes de FOM desde el sotobosque con renovales hasta el emergente con ejemplares adultos 

(Ríos 2010; Ríos et al. 2010). Estas secundarias iniciales como Cedrela fissilis dominarán la zona 

durante 20 o 30 años, hasta compartir a partes iguales con las secundarias tardías, como Cabralea 

canjerana y las especies clímax, como Trichilia (Ríos 2010). Mientras que en FES, según el mismo 

autor T. catigua y T. elegans son especies climax de sombra, predominantes en el estrato inferior e 

intermedio de bosque maduro. Esto evidencia que son parte importante de la diversidad florística 

neotropical e integrantes fundamentales en el dosel de todo el Bosque Atlántico, caracterizando 

tanto en el estrato superior con Cedrela y Cabralea, como en el estrato medio e inferior con Guarea 

y Trichilia (Martinez-Crovetto 1963; Cabrera 1971; Pennington 1981; Gentry 1996; Ríos 2010).  

Melia azeradach fue categorizada como invasora en FOM y FES en el BAAP según Zenni 

& Ziller (2011), al ser una especie dispersada principalmente por aves y mamíferos y tener alta 

capacidad de rebrote es de complicado control (I3N Brasil 2021). Sumado a esto, por ser una 

especie generalista y de rápido crecimiento, con producción de compuestos alelopáticos en la 

biodiversidad local compite con las especies nativas en la disponibilidad de espacio y recursos 

alimenticios para la fauna (I3N Brasil 2021). 

Algunas de las especies de la familia tienen una floración y fructificación más extendida y a 

veces, simultánea. Por lo que los diversos polinizadores, en este caso abejas, mariposas e insectos 

(Villalobos 2011), tienen fuentes de néctar en las flores por su disco nectarífero. En cuanto a los 
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síndromes de dispersión, la mayoría de las especies de Meliaceae presentan zoocoria por sus 

atractivas semillas con estructuras carnosas coloridas (ariloide o sarcotesta) y/o cápsulas carnosas, 

que son dispersadas por aves, monos y roedores u otros mamíferos menores (Klein 1984; Gentry 

1996; Villalobos 2011). Sumado a su abundancia, es una de las familias que más contribuye a las 

interacciones entre frugívoros-plantas dando estabilidad al ecosistema y dispersando las diásporas, 

aumentando la complejidad vegetal de los bosques (Gris & Temponi 2017). Además, Ríos (2010) 

menciona la importancia del tipo de síndrome de dispersión en los árboles remanentes para la 

regeneración natural, las Meliaceae son mayormente zoocóricas (excepto C. fissilis que es 

anemocoria), pueden tener su origen en áreas más distantes. 

Siete especies nativas fueron categorizadas en cuanto al estado de conservación, de las 

cuales Cedrela fissilis como vulnerable y a Cabralea canjerana, Guarea guidonia, G. kunthiana, 

Trichilia elegans y T. pallens como poco preocupante, dejando al resto de las especies todavía sin 

categorizar. Pero, por ejemplo, hay un único registro histórico de Guarea guidonia, no volviéndose 

a colectar en la actualidad. Esto demuestra que la información sobre las especies de Meliaceae de su 

estado de conservación es deficiente (Trochez et al. 2017). Además, recientes trabajos como el de 

Clarkson et al. (2016) muestran la importancia de conservar la diversidad genética en especies con 

pocas poblaciones y recategorizar algunas especies antes ampliamente distribuídas, pero 

actualmente restringuidas.  

Estos bosques son invaluables para toda la humanidad, sin embargo, el interés económico 

inmediato, los destruye resultando en que los recursos biológicos se sobreexplotan en lugar de 

administrarlos (Ríos 2010). Tanto la baja densidad de árboles adultos como la escasa recuperación 

registrada en los bosques primarios, es imperativo interrumpir la extracción que aún se realiza en 

muchos remanentes forestales (Holz et al. 2009). Esto es fundamental tenerlo en cuenta, ya que 

Meliaceae es una familia con importantes representantes de maderas de primera calidad, y por lo 

tanto sufre las consecuencias directas de estas acciones.    
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ANEXO 

 

Especie Status ParNa Iguaçu ParNa 

Iguazú 

5 

GE GS CNC UICN 

1 2 3 4 

Cabralea canjerana (Vell.) Mart. Nativa  FOM FES - FES  FES  H St NE LC 

Cedrela fissilis Vell. Nativa FOM  FES - FES  FES  H Si VU VU 

Guarea guidonia (L.) Sleumer Nativa - - - FES  - E - NE LC 

Guarea kunthiana A.Juss. Nativa FOM FES - FES  FES  E St NE LC 

Guarea macrophylla Vahl Nativa FOM  FES FES FES  FES  E St NE NE 

Melia azeradach L. Exótica FOM  - - - FES  H Pi - - 

Trichilia catigua A.Juss. Nativa FOM FES - FES  FES  E St NE NE 

Trichilia clausseni C.DC.  Nativa -  FES - FES  FES  E - NE NE 

Trichilia elegans A.Juss. Nativa FOM  FES - FES  FES  E St NE LC 

Trichilia pallens C.DC. Nativa FOM  - - - - E - LC NT 

Trichilia pallida Sw. Nativa  - - - FES  FES  H, E - NE NE 

 

Tabla 1 - Lista de especies de Meliaceae en el ParNa Iguaçu & ParNa Iguazú con status (exótica, nativa), tipo de 

vegetación (FES=Floresta Estacional Semidecidual; FOM =Floresta Ombrófila Mista) según el área, grupo ecológico 

(E=esciofita, H= heliofita), grupo sucesional (Pi= pionera, Si=secundaria inicial, St=secundaria tardía) y estado de 

conservación (LC=poco preocupante, NE=no evaluado, NT= casi amenazada, VU=vulnerable). 

Table 1 - List of Meliaceae species in ParNa Iguaçu & ParNa Iguazú with status (endemic, exotic, native), vegetation 

type (FES = Seasonal Forest Semideciduous; FOM = Ombrophilous Mixed Forest) by area, ecological group (E = 

sciophyte, H = heliophyte), successional group (Pi = pioneer, Si = initial secondary, St = late secondary) and conservation 

status (LC = little concern, NE = not evaluated, NT = near threatened, VU = vulnerable). 
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Figura 1 – Áreas del ParNa Iguaçu y ParNa Iguazú: Área 1 – Céu Azul, senderos de la A-F. Área 2 – 

Matelândia/Serranópolis, sendero G. Área 3 – Capanema, senderos de la H-J. Área 4 – Foz do Iguaçu, senderos de la K-

R. Área 5 – ParNa Iguazú (Hammes et al. 2021, modificado). 

Figure 1 – ParNa Iguaçu and ParNa Iguazú areas: Area 1 - Céu Azul, trails A-F. Area 2 - Matelândia / Serranópolis, 

trail G. Area 3 - Capanema, trails H-J. Area 4 - Foz do Iguaçu, trails K-R. Area 5 - ParNa Iguazú (Modified from 

Hammes et al., 2021). 
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Figura 2– a-j. Cabralea canjerana – a. Hábito; b-c. corteza; d. folíolos; e. detalle de la escrobícula en el hipofilo del 

folíolo; f. rama terminal con hojas e inflorescencias axilares y caulinares; g. detalle de la inflorescencia; h. corte 

longitudinal de la flor; i. rama terminal con frutos inmaduros verdes a rojizos; j. frutos maduros rojizos.   

Figure 2– a-j. Cabralea canjerana – a. Habit; b-c. bark; d. leaflets. e. detail of the scrobicle in hypophyll of leaflet; 

paripinnate leaves; f. terminal branch with leaves and axillary inflorescences and cauliflora; g. detail of inflorescence; h. 

longitudinal section of the flower; i. terminal branch with green to reddish immature fruits; j. reddish mature fruits. 
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Figura 3– a-i. Cedrela fissilis– a. Hábito; b. follaje caduco y frutos maduros; c. corteza; d. folíolo; e. detalle del domacio 

en bolsillo en el hipofilo del folíolo; f. rama terminal con hojas, inflorescencias y frutos; g. inflorescencia; h. frutos 

maduros; i. fruto maduro con semillas aladas.  

Figure 3– a-i. Cedrela fissilis– a. habit; b. deciduous foliage and mature fruits; c. bark; d. leaflet e. detail of domatius in 

pocket in the hypophyll of leaflet; f. terminal branch with leaves, inflorescences and fruits; g. inflorescence; h. mature 

fruits; i. mature fruit open with winged seeds. 
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Figura 4– a-e. Guarea guidonia– a. hoja con inflorescencia, b. detalle de rama terminal lenticelada; c. inflorescencia; d. 

corte longitudinal de la flor; e. fruto maduro. – f-j. Trichilia pallens – f. hoja con inflorescencia; g. detalle de domacios 

en el hipofilo; h inflorescencia; i. corte longitudinal de la flor; j. fruto maduro (a-d. Hatschbach 14481; e. Hatschbach & 

Guimaraes 21728; f-g y j. Lindeman & Haas 4712; h-i. Medri et al. 881). 

Figure 4– a-e. Guarea guidonia– a. leaf with inflorescence, b. detail of lenticelled terminal branch; c. inflorescence; d. 

longitudinal cut of the flower; and. mature fruit. – f-j. Trichilia pallens – f. leaf with inflorescence; g. detail of domatia in 

the hypophyll; h inflorescence; i. longitudinal cut of the flower; j. mature fruit (a-d. Hatschbach 14481; e. Hatschbach & 

Guimaraes 21728; f-i. Medri et al. 881; j. Lindeman & Haas 4712). 
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Figura 5– a-i. Guarea kunthiana– a. hábito; b. corteza; c. hojas; d. epifilos del par apical de folíolos y yema durmiente; 

e. hipofilos del par apical de folíolos y yema durmiente activa; f. folíolo; g. inflorescencia; h. flor; i. frutos maduros (g-h. 

Panizza & Poszkus 252).   

Figure 5– a-i. Guarea kunthiana– a. habit; b. bark; c. leaves; d. epiphils of the apical pair of leaflets and dormant bud; e. 

hypophylls of the apical pair of leaflets and active dormant bud; f. leaflet; g. inflorescence; h. flower; i. mature fruits (g-

h. Panizza & Poszkus 252).   
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Figura 6– a-i. Guarea macrophylla– a. hábito; b. corteza; c. yema durmiente; d. yema durmiente en crecimiento; e. hoja; 

f. inflorescencia; g. detalle de las flores; h. flor; i. frutos maduros cerrados y uno abierto con semillas (f-h. Panizza 247).   

Figure 6– a-i. Guarea macrophylla– a. habit; b. bark; c. dormant bud; d. growing dormant bud; e. leaf; f. inflorescence; 

g. detail of the flowers; h. flower; i. mature fruits closed and one open with seeds (f-h. Panizza 247).   



105 
 

 

Figura 7– a-i. Melia azedarach– a. hábito; b. corteza; c. hoja; d. detalle de los foliólulos; e. rama terminal con 

inflorescencias y frutos viejos; f. detalle de las flores; g. frutos inmaduros; h. follaje caduco y frutos maduros; i. detalle 

de frutos maduros.   

Figure 7– a-i. Melia azedarach– a. habit; b. bark; c. leaf; d. detail of the leaflets; e. terminal branch with inflorescences 

and old fruits; f. detail of the flowers; g. inmature fruits; h. deciduous foliage and mature fruits; i. detail of mature fruits.   
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Figura 8 – a-h. Trichilia catigua – a. hábito; b. rama terminal con frutos maduros; c. hoja; d. detalle de hipofilo del 

folíolo; e. rama terminal con inflorescencia; f. detalle de las flores; g. frutos maduros cerrados y abiertos con semillas 

ariladas; h. fruto cerrado (d-e. Panizza et al. 194; c y f. Panizza 225).   

Figure 8 – a-h. Trichilia catigua – a. habit; b. terminal branch with mature fruits; c. leaf; d. detail of the hypophyll of the 

leaflet; e. terminal branch with inflorescence; f. detail of the flowers; g. closed and open mature fruits with arilated seeds; 

g. closed fruit (d-e. Panizza et al. 194; c and f. Panizza 225).   
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Figura 9 – a-f. Trichilia claussenii – a. rama terminal con inflorescencia; b. hoja; c. detalle de las flores; d. flor; e. rama 

terminal con frutos inmaduros; f. frutos inmaduros (a y c-d. Panizza 291; b y e-f. Panizza & Poszkus 263). 

Figure 9 – a-f. Trichilia claussenii – a. terminal branch with inflorescence; b. leaf; c. detail of the flowers; d. flower; e. 

terminal branch with inmature fruits; f. inmature fruits (a and c-d. Panizza 291; b and e-f. Panizza & Poszkus 263). 
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Figura 10– a-h. Trichilia elegans – a. hábito; b. hoja; c. detalle de los domacios en el hipofilo del folíolo; d. inflorescencia; 

e. detalle de las flores; f. rama terminal con frutos maduros; g. frutos maduros cerrados; h. frutos maduros abiertos con 

semillas ariladas. 

Figure 10– a-h. Trichilia elegans – a. habit; b. leaf; c. detail of the domatia in the hypophyll of the leaflet; d. inflorescence; 

e. detail of the flowers; f. terminal branch with mature fruits; g. closed mature fruits; h. open mature fruits with arilated 

seeds. 
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Figura 11 – a-g. Trichilia pallida – a. hábito; b. hoja; c. detalle del pecíolo con inflorescencia y frutos inmaduros axilares; 

d. flores; e. detalle del disco nectarífero intraestaminal; f-g. frutos maduros cerrados y abiertos con semillas ariladas. 

Figure 11 – a-g. Trichilia pallida – a. habit; b. leaf; c. detail of the petiole with axillary inflorescence and immature fruits; 

d. flowers; e. detail of the intrastaminal nectariferous disk; f-g. closed and open mature fruits with arilated seeds. 
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Resumen – (Sinopsis Taxónomica de Sapindaceae en el Bosque Atlántico del Alto Paraná). 

Sapindaceae es una de las familias más ricas del Bosque Atlántico, componente importante de los 

bosques tropicales y subtropicales, con un papel ecológico en la dinámica ambiental tanto en la 

estructura como en el dosel de las especies arbóreas y trepadoras. Este trabajo tiene como objetivo 

contribuir al conocimiento florístico de las especies de Sapindaceae del Parque Nacional de Iguaçu 

(Brasil) y del Parque Nacional de Iguazú (Argentina). Se realizaron colectas mensuales desde 

03/2019 a 02/2020 y esporádicas desde 11/2020 hasta 09/2021, en los principales senderos de 

ambos parques, además de visitas a herbarios y consultas en las plataformas virtuales. Se 

encontraron 24 especies nativas en total en ambas áreas, de las cuales tres son cosmopolitas, 19 de 

amplia o restringida distribución y dos endémicas; mientras que en relación al hábito, 18 son 

especies trepadoras y seis son arbóreas. Para las unidades de conservación, se reconocieron 20 

especies en el Parque Nacional do Iguaçu y 19 especies en el Parque Nacional Iguazú, con algunas 

diferencias en la composición de las unidades. Mientras que con respecto a las formaciones 

forestales, todas las 24 especies se encontraron en Bosque Estacional Semidecidual y sólo cinco 

especies también se encontraron en Bosque Umbrófilo Mixto Montano. Los géneros más 

representativos fueron Serjania con ocho especies, Allophylus, Cardiospermum y Urvillea con tres 

especies cada uno. Serjania hatschbachii es una nueva cita para el oeste del estado de Paraná en el 

ParNa Iguaçu. Se presenta una clave de identificación de las especies, diagnosis, ilustraciones 

científicas y/o fotografías, distribución geográfica, hábitat, fenología, nombres comunes y 

observaciones. 

Palabras clave: Bosque Estacional Semideciduo, Bosque Umbrófilo Mixto, flora, Parque Nacional 

do Iguaçu, Parque Nacional Iguazú, Serjania 
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Abstract - (Taxonomic Synopsis of Sapindaceae in the Upper Paraná Atlantic Forest). Sapindaceae 

is one of the richest families in the Atlantic Forest, important component of tropical and subtropical 

forests, with an ecological role in environmental dynamics both in the structure and in the canopy of 

tree and climbing species. This work aims to contribute to the floristic knowledge of the 

Sapindaceae species of the Iguaçu National Park (Brazil) and the Iguazú National Park (Argentina). 

Monthly collections were made from 03/2019 to 02/2020 and sporadic from 11/2020 to 06/2021, on 

the main trails of both parks, as well as visits to herbaria and consultations on virtual platforms. 

Were found 24 native species in both areas, of which three are cosmopolitan, 19 of wide or 

restricted distribution and two endemic; whereas regarding the habit, 18 are climbing species and 

six are arboreal. For the conservation units, 20 species in the Iguaçu National Park and 19 species in 

the Iguazú National Park, with some differences in the species composition of the units. While with 

respect to forest formations, all 24 species were found in Seasonal Semidecidual Forest and only 

five species were also found in Montane Mixed Ombrophilous Forest. The most representative 

genera were Serjania with eight species, Allophylus, Cardiospermum and Urvillea with three 

species each. Serjania hatschbachii is a new occurence to western region of Paraná state in ParNa 

Iguaçu A key for the identification of the species, diagnosis, scientific illustrations and/or 

photographs, geographic distribution, habitat, phenology, common names and observations are 

presented. 

Keywords: Semideciduous Seasonal Forest, Montane Mixed Ombrophilous Forest, flora, Iguaçu 

National Park, Iguazú National Park, Serjania 
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Introducción 

Sapindaceae es una familia siempre presente en la rutina diaria de la comunidad de la triple 

frontera, desde el tereré saborizado con hojas machacadas de cocú Allophylus edulis (A. St.-Hil., A. 

Juss. & Cambess.) Hieron. ex Niederl., hasta en otras bebidas estimulantes por su alto porcentaje de 

cafeína, como el guaraná Paullinia cupana Kunth, especie amazónica que es una de las bebidas más 

consumidas en Brasil (Ferrucci 1998; Simpson 2006; Stevens 2017). Con gran potencial económico 

ya que es una fuente importante de frutos tropicales y subtropicales para la fauna como también 

para la humanidad (Simpson 2006; Stevens 2017). Otro potencial es en la industria farmaceútica 

por las saponinas en el fruto de varias especies, como en el palo jabón Sapindus saponaria L., 

género que le da el nombre a la familia (Simpson 2006; Judd et al. 2009; Souza & Lorenzi 2019).   

Sapindaceae es una de las familias más representativas del Orden Sapindales (Gadek et al. 

1996), cuenta con 144 géneros y 1900 especies (Buerki et al. 2021). Durante mucho tiempo 

diversos autores trataron a Sapindaceae sensu stricto por características morfológicas y 

biogeográficas (Buerki et al. 2010), pero análisis moleculares recientes han ampliado los límites de 

Sapindaceae sensu lato incluyendo Aceraceae, Hippocastanaceae y Xanthocerataceae y 

redefiniendo filogenéticamente sus relaciones (Harrington et al. 2005, Judd et al. 2008; Buerki et al. 

2009; Buerki et al. 2010; APG IV 2016). Sapindaceae tiene algunas sinapomorfias químicas como 

aminoácidos de ciclopropano y moleculares (Harrington et al. 2005). 

La morfología de Sapindaceae comprende diferentes hábitos como árboles, arbustos, 

hemicriptófitas, herbáceas y trepadoras, siendo una de las familias con mayor componente de lianas 

del Neotrópico (Ferrucci 1998; Simpson 2006; Stevens 2017). Tienen hojas alternas, compuestas, 

inflorescencias cimosas, flores con prefloración imbricada, pétalos unguiculados, generalmente 

glandulosos y con un apéndice adaxial petaloideo, velloso; disco nectarífero extraestaminal; fruto 

tipo cápsula, baya o esquizocarpo, semillas ariladas o no (Ferrucci 1998; Acevedo-Rodríguez 2009; 

Acevedo-Rodríguez et al. 2011). Además de su morfología, son cosmopolitas con mayoría de 
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especies tropicales y subtropicales, solo algunas especies en áreas templadas, se encuentran en 

diversos ambientes y tipos vegetacionales (Acevedo-Rodríguez 2009, Acevedo-Rodríguez et al. 

2011; Sommer & Ferrucci 2009).  

Sapindaceae es un componente leñoso importante de la vegetación en los bosques 

neotropicales, y se encuentran entre las familias más ricas en las áreas del Bosque Atlántico (Gentry 

1995; Morellato & Leitão Filho 1996, Ríos 2010). Las especies tanto arbóreas como trepadoras 

juegan un papel importante en la dinámica ambiental tanto como fuente de recursos como en la 

misma estructura y en la conexión del dosel (Morellato & Leitão Filho 1996).  

El Dominio del Bosque Atlántico es uno de los hotspots de biodiversidad del mundo (Myers 

et al. 2000). Es un complejo de ecosistemas casi continuos, se diferencia de otros bosques tropicales 

ya que posee un conjunto de variables geográficas (amplitud latitudinal, longitudinal y altitudinal) y 

climáticas que lo hacen único (Stehmann et al. 2009). Según Flora do Brasil 2020, se han registrado 

23 géneros y 204 especies de Sapindaceae en el Bosque Atlántico. La porción sudoeste del Bosque 

Atlántico constituye la ecorregión del Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAP), se distribuye 

mayormente en el segundo y tercer planalto del estado de Paraná hasta la vertiente occidental de la 

Serra do Mar en Brasil, al este de Paraguay y noroeste de Argentina (Di Bitetti et al. 2003). 

Actualmente con sólo un 5% de su superficie original por el avance de la frontera agrícola-

ganadera, con estado de conservación y grado de fragmentación muy diferente en estos países 

debido a particularidades históricas, productivas y demográficas (Di Bitetti et al. 2003; Giraudo et 

al. 2005). Dentro de esta ecorregión se encuentran el Parque Nacional do Iguaçu (ParNa Iguaçu) y 

Parque Nacional Iguazú (ParNa Iguazú), localizados respectivamente en Brasil y Argentina, y a 

pesar de su fragmentación, son los mayores remanentes con protección total.  

Parte de las investigaciones realizadas con la flora de ambas unidades de conservación están 

basadas en lista de especies de las fanerógamas (Trochez et al. 2017), de epífitas (Cervi & Borgo 

2007), de helechos y licofitas (Lautert et al. 2015) y floras o sinopsis de las familias Acanthaceae 
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(Hammes et al. 2021), Leguminosae (Rauber et al. 2021a), Orchidaceae (Johnson 2001) y 

Rubiaceae (Rauber et al. 2021b). Sin embargo, la mayoría de los datos disponibles sobre las 

especies arbóreas son el resultado de estudios florísticos y/o fitosociológicos (Dimitri et al. 1974; 

Placci et al. 1992, 1994; Placci & Giorgis 1993; Malmierca et al. 1994; Carvalho & Bóçon 2004; 

Rodolfo et al. 2008; Gris et al. 2014; Gris & Temponi 2017; Srur et al. 2009; Souza et al. 2017; 

Souza et al. 2019). En los estudios fitosociológicos realizados en ambas áreas protegidas, Souza et 

al. (2019) identificaron cinco especies arbóreas para el ParNa Iguaçu de la familia, mientras que 

Srur et al. (2009) para el ParNa Iguazú identificaron cinco especies arbóreas y nueve especies 

trepadoras. Debido a su riqueza de especies, diversidad de hábitos, presencia en todos los estratos 

del dosel del bosque y diversos usos etnobotánicos presentes en la vida diaria local, Sapindaceae 

constituye una de las familias más importantes en el Bosque Atlántico del Alto Paraná por lo que es 

fundamental estudiarla en sus áreas de conservación más extensas. 

Este trabajo tiene como objetivo realizar un relevamiento florístico de la familia 

Sapindaceae en el Parque Nacional Iguaçu (Brasil) y en el Parque Nacional Iguazú (Argentina), 

dentro de la ecorregión del Bosque Atlántico del Alto Paraná. Son presentadas claves dicotómicas 

con caracteres diagnósticos vegetativos y reproductivos de los taxones, diagnosis, distribución 

geográfica, hábitat, fenología, nombres comunes, ilustraciones científicas y/o fotografías y 

observaciones.  

Materiales & Métodos 

Área de estudio: 

Este estudio fue realizado en el Parque Nacional do Iguaçu (ParNa Iguaçu) en Brasil y en el 

Parque Nacional Iguazú (ParNa Iguazú) en Argentina; ambos se encuentran en la ecorregión del 

Bosque Atlántico del Alto Paraná. El clima es subtropical húmedo mesotérmico, con una 

precipitación anual de 1.500-2.000 mm, sin estación seca (definida) y con poca poca probabilidad 

de heladas (Srur et al. 2009; Alvares et al. 2013; IAPAR 2018; Souza et al. 2017, 2019). En el 
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ParNa Iguazú (Cabrera 1971; Di Bitetti et al. 2003; Giraudo et al. 2005; Srur et al. 2009; Zanotti et 

al. 2020) y en el sur y centro del parque del ParNa Iguaçu conserva en su mayor parte el Bosque 

Estacional Semideciduo o Floresta Estacional Semidecidual (FES), donde el clima estacional 

determina el reposo fisiológico (seca por el frío invierno), lo que causa el follaje semideciduo de 

20-50% de árboles en conjunto. Más al norte del parque del ParNa Iguaçu se encuentra la Selva de 

Araucaria, Bosque Umbrófilo Mixto o Floresta Ombrófila Mista (FOM) (15%), selvas de elevada 

temperatura y con alta precipitación (IBGE 2012; Souza et al. 2017).    

El ParNa Iguaçu se encuentra en 14 Municipios, destacándose de Céu Azul, Matelândia, São 

Miguel do Iguaçu, Serranópolis do Iguaçu y Foz do Iguaçu, en el departamento de Paraná, Brasil; 

con una extensión de 185.262,5 hectáreas, de 25º 05’ a 25º 41’ de latitud Sur y 53º 40’a 54º 38’ de 

longitud W (Souza et al. 2017, 2019). Se ubica sobre el Tercer Planalto de Paraná, en Oxisoles y la 

altitud varía de 750 m al norte a 100 m al sur limitando con la cuenca hidrográfica del río Iguaçú 

(Souza et al. 2017, 2019).  

El ParNa Iguazú comprende en conjunto la Reserva Nacional Iguazú y el Parque Nacional 

Iguazú, ocupan una superficie de 67000 hectáreas, de 25º 58’ de latitud Sur y 54º 13’ de longitud 

W, se ubica en el departamento de Iguazú, provincia de Misiones, Argentina (Tressens et al. 1994; 

Srur et al. 2009). Los suelos son Ultisoles profundos con alta concentración de Fe, Al y Si (Srur et 

al. 2009). El relieve es de ondulaciones suaves tipo amesetado, con una altitud que varía de 125 m 

al norte sobre el límite oeste en el inicio del río Iguazú Inferior, a 380 m al sudeste sobre el arroyo 

Yacuí (Srur et al. 2009).  

Para el relevamiento de ambas unidades de conservación fue dividido en cinco grandes áreas 

(Mapa 1): ParNa Iguaçu con cuatro áreas comprendidas desde Céu Azul al norte, Capanema al sur y 

Foz do Iguaçu al oeste y ParNa Iguazú con un área al sudoeste. En el área 1 de Céu Azul están los 

senderos: Fazenda rio Butu, Nascentes do Jumelo, Araucárias, Cachoeira rio Azul, Manoel Gomes 

y Jacutinga (Mapa 1A–F). En el área 2 de Matelândia/Serranópolis. En el área 3 de Capanema están 
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los senderos: Márgenes del río Iguaçu del lado brasileño, Cachoeira rio Silva-Jardim e Ilha do Sol 

(Mapa 1H–J). En el área 4 de Foz do Iguaçu están los senderos: Poço Preto, Represa São João, 

Antiga Usina, Escola Parque, Macuco Safari, Bananeiras, Cataratas e Hidrante (Mapa 1K-R). En el 

área 5 de Puerto Iguazú están los senderos: a lo largo de la Ruta Nacional 12 y la Ruta Provincial 

101, camino al Hidrómetro, Camping Ñandú, Garganta del Diablo, Sendero Inferior, Sendero 

Macuco, Sendero Superior, Sendero Verde (Mapa 1).  

Obtención de datos e identificación: 

El relevamiento florístico se realizó según el Método de Recorrido (Filgueiras et al. 1994) 

con colectas mensuales durante marzo del 2019 a marzo del 2020 y esporádicas de 11/2020 a 

09/2021. Los ejemplares fueron recolectados y se incorporaron al Herbário Evaldo Buttura (EVB), 

que pertenece a la UNILA (Foz do Iguaçú), en el caso de los ejemplares recolectados en el ParNa 

Iguaçu. Los ejemplares recolectados en el ParNa Iguazú fueron procesados en el Centro de 

Investigaciones Ecológicas Subtropicales (CIES) para luego ser depositados en el Instituto de 

Botánica del Nordeste (CTES) y en el Instituto de Botánica Darwinion (SI). El material fue 

fotografiado con una cámara modelo Sony DSC hx400v y herborizado conforme la técnica 

descripta por Gadelha-Neto et al. (2013).  

Se revisaron personalmente las colecciones de los herbarios CTES, EVB, MBM, UNOP y 

UPCB (Thiers 2021). Se consultaron las colecciones virtuales de Jabot, JSTOR, ReFlora y 

SpeciesLink, junto con la base de datos Documenta Florae Australis (Flora Argentina 2020), que 

incluye un relevamiento actualizado de la flora vascular de la Argentina y del Cono Sur. También 

se revisaron las especies confirmadas por las plataformas virtuales de los herbarios: BAA, BAB, 

FURB, HCF, HRCB, HUEFS, HUEM, HUESJ, HUFU, ICN, LIL, MO, NY, RB, SI, SP, SPSF, U, 

UEC, UFMT y US.   

Para la identificación de especies se usaron literatura especializada como monografías, 

revisiones taxonómicas y claves (Radlkofer 1865; Barkley 1957; Leenhouts 1967; Ferrucci 1991, 
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1998, 2004, 2020, 2021; Ferrucci & Somner 2008; Somner & Ferrucci 2009; Acevedo-Rodríguez 

1993, 2009, Acevedo-Rodríguez et al. 2011; Ferrucci & Urdampilleta 2011; Coulleri & Ferrucci 

2012; Coulleri 2014; Coelho 2014; Rosado et al. 2014; Coelho et al. 2017) y se compararon con el 

material tipo y el material identificado por los especialistas en las bases de datos Jabot, JSTOR, 

TROPICOS, REFLORA y SpeciesLink. La fenología de cada especie es referida a los ejemplares 

del área de estudio y se incluye datos complementarios de la bibliografía de la región. Para el estado 

de conservación de cada especie se verificó a través de las bases de datos CNCFlora y IUCN.   

Los nombres científicos y de sus autores fueron chequeados en la base de datos 

nomenclatural The International Plant Names Index (IPNI). La terminología usada fue de acuerdo 

con Lindley (1951), los términos generales con Font Quer (1953), Hickey (1973) para la 

morfología, Stearn (1992) para los términos en latín y Ellis et al. (2009) para la arquitectura foliar.   

Fue elaborada una clave de identificación para las especies de la familia en ambas Unidades 

de Conservación. Cada especie tiene una breve descripción junto con diversas informaciones como 

distribución geográfica, hábitat, fenología, nombres comunes y observaciones. También se incluye 

una tabla con la lista de especies, status, estado de conservación y tipo de formación forestal en que 

se encuentra por área de conservación. La mayoría de las especies fueron fotografiadas en base al 

material colectado en el ParNa Iguaçu y en el ParNa Iguazú, destacando las estructuras importantes 

para su identificación. 

Resultados  

En total en ambos parques fueron encontradas 24 especies distribuidas en nueve géneros, los 

más representativos fueron Serjania con ocho especies, Allophylus, Cardiospermum y Urvillea con 

tres especies cada uno. En cuanto al hábito, seis son especies arbóreas de distintos estratos del dosel 

y el resto de las 18 especies son trepadoras, tanto lianas como enredaderas.  

SAPINDACEAE Jussieu (1789: 246) como “Sapindi”, nom. cons. 
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Etimología: del género tipo Sapindus L., del latín sapo= jabón e indicus= indiano, en alusión a las 

propiedades saponáceas de los frutos, usados en las Indias Occidentales para el lavado de ropas de 

lino (Guarim-Neto et al. 2000). 

Clave de las especies de Sapindaceae del Bosque Atlántico del Alto Paraná 

1. Árboles, sin estípulas, zarcillos ni exudados ……………………………..…………..……. 2 

1’. Trepadoras, con estípulas, zarcillos y exudados ………..………………………………… 7 

2. Hojas 3-folioladas, fruto carnoso ………………………………………….……………….. 3 

2'. Hojas con más de 4 folíolos, fruto seco …………………………..……………………...… 5 

3. Folíolo terminal mayor de 12,3 cm long., peciólulo mayor de 0,8 cm long. 

…………………….………………..………..………………..……. 3. Allophylus petiolulatus 

3’. Folíolo terminal menor de 12 cm long., peciólulo menor de 0,5 cm long. ………..………. 4  

4. Ramas floríferas pardo-grisáceas, lisas, con lenticelas lineares; folíolo terminal elíptico-angosto a 

ovado-lanceolado; folíolos dentado-serrados desde la base hasta el ápice; cáliz glabro 

……………………………………………….……………………..……. 1. Allophylus edulis 

4’. Ramas floríferas pardo-rojizas, escamosas, no lenticeladas; folíolo terminal ovado- u obovado-

romboidal, folíolos dentado-serrados en la mitad apical o subentero; cáliz hispídulo 

……………...……………………………………..………………. 2. Allophylus guaraniticus 

5. Folíolos enteros; cáliz gamosépalo con apertura temprana; fruto apiculado; arilo rosado-blaquecino 

…………………………………………..……………… 9. Matayba elaeagnoides 

5’. Folíolos no enteros; cáliz dialisépalo con apertura normal; fruto no apiculado; arilo nunca rosado-

blanquecino …………………………………………………………………….....…. 6 
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6. Folíolos con hipofilo pubescente, domacios pilosos y/o en bolsillo; flor actinomorfa, pétalos con 

escama basal bipartida; fruto tipo cápsula; semilla con arilo carnoso 

anaranjado…………………………………………………………………. 7. Cupania vernalis 

6'. Folíolos con hipofilo glabro, sin domacios; flor zigomorfa, pétalos con escama basal entera; 

disámara; semilla sin arilo ……………………...………………………8. Diatenopteryx sorbifolia 

7. Cápsula septífraga, porción seminífera central, semilla con sarcotesta o arilo …………….. 8 

7'. Esquizocarpo con 3 mericarpios samaroideos, porción seminífera no central; semilla sin sarcotesta 

ni arilo ……………………………………………………………………………. 15 

8. Pericarpio subcarnoso, semilla con sarcotesta carnosa ………..………..………………... 9  

8'. Pericarpio papiráceo o membranáceo, semilla con arilo seco ….…..……….…….…...... 10 

9. Tallo con cámbiumes supernumerarios, angular; estípulas escariosas, subuladas, simétricas; hoja 

con 5 folíolos; raquis no alado; tirsos axilares de mayor longitud que las hojas; cápsula áptera. 

…….……….…….……..………………………..………..…… 10. Paullinia elegans 

9'. Tallo con cámbium único, cilíndrico; estípulas foliáceas, cuneiformes, asimétricas; hoja con 7-9 

folíolos; raquis alado o marginado; tirsos axilares de menor longitud que las hojas; cápsula 3-alada 

……………………..……………………………………..….. 11. Paullinia meliifolia  

10. Hoja 3-foliolada; cápsula con 3 alas evidentes ………....................................................... 11 

10'. Hoja biternada; cápsula áptera o con 3 alas angostas. ……..…………..…..……...…….. 13 

11. Tallo con 3 costillas; estípulas mayores a 3 mm, caducas; anteras sin una expansión apical del 

conectivo; cápsula uniseminada, con lóculos achatados lateralmente; semilla trígona 

…………………………………………………………………………….… 22. Urvillea laevis 

11'. Tallo con 5-6 costillas; estípulas menores a 3 mm, persistentes; anteras con una expansión apical 

del conectivo; cápsula 3-seminadas, con lóculos inflados; semilla elipsoide .............. 12 
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12. Folíolos pubescentes, folíolos laterales dentado-serrados, con más de 14 dientes, no lobulado con 

1-2 incisiones que no sobrepasan un tercio de lámina, ápice agudo u obtuso; tirso espiciforme 

…...………………………………………………………… 23. Urvillea ulmacea 

12'. Folíolos glabros, folíolos laterales inciso-dentados, con menos de 10 dientes, unilobulado 

lateralmente, con una incisión que sobrepasa un tercio de lámina, ápice largamente atenuado o 

acuminado; tirso racemiforme ….…………………………………..…… 24. Urvillea uniloba 

13. Flores mayores a 6 mm long., 2 glándulas nectaríferas corniculiformes; semilla con arilo de 

contorno triangular …………………………………………. 5. Cardiospermum grandiflorum 

13'. Flores hasta 5,5 mm long., 4 glándulas nectaríferas breves; semilla con arilo no triangular 

……………………………………………………………………………………………….. 14 

14. Tirso con un verticilo 4-5-mero o más de cincinos subverticilados o separados por entrenudos 

notables; cápsula papirácea, no alada; semilla con arilo emarginado. 

…………………………………………………………………. 4. Cardiospermum corindum 

14'. Tirso con un único verticilo 3-mero de cincinos; cápsula membranácea, con 3 alas muy reducidas; 

semilla con arilo cordiforme ……...……………… 6. Cardiospermum halicacabum  

15. Hojas 3-folioladas; tirso umbeliforme; flor actinomorfa, cáliz con apertura temprana, disco 

nectarífero anular; porción seminífera en la parte proximal del mericarpo, alas verticales ascendentes 

………………………………..…………………………..…………………….. 16 

15'. Hojas biternadas; tirso racemiforme; flor zigomorfa, cáliz con apertura normal, 4 glándulas 

nectaríferas; porción seminífera en la parte distal del mericarpo, alas verticales descendentes 

……………………………………………………………………………………………….. 17 

16. Folíolos discolores, base decurrente, folíolo terminal ovado-romboidal; mericarpio samaroide 

hasta 3,9 cm long., con una constricción evidente por encima de la porción seminífera. 

….………………………………..………………….…. 20. Thinouia mucronata 
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16'. Folíolos concolores, base aguda, obtusa o truncada; folíolo terminal ovado-oblongo; mericarpio 

samaroide mayor de 4 cm long., con una constricción poco evidente por encima de la porción 

seminífera. ……………………………………………….. 21. Thinouia ventricosa 

17. Tallo con cámbium único ………………..….….………………………………………. 18 

17'. Tallo con cámbiumes supernumerarios ……………………….……….……………..… 19 

18. Tallo con 5-6 costillas, con tricomas simples, glandulares y setas en tres estratos; sin domacios en 

hipofilo; escama petaloide con cresta emarginada; mericarpio subrectangular con porción seminífera 

achatada sin venación notable …..………………… 15. Serjania glutinosa 

18'. Tallo con 8-10 costillas, glabrescente o pubérulo con tricomas simples en único estrato; domacios 

pilosos en hipofilo; escama petaloide con cresta bicornuliforme; mericarpio trígono con porción 

seminífera inflada y venación notable. ….…..………… 18. Serjania meridionalis 

19. Tallo con 8-10 cilindros periféricos ………………………………….………..…………. 20  

19'. Tallo con 1-7 cilindros periféricos ………………………………...….…………………. 21 

20. Tallo con cilindros periféricos de igual tamaño que el central; hipofilo con domacios; cincinos 

pedunculados ..………………………………………………... 13. Serjania fuscifolia  

20'. Tallo con cilindros periféricos de menor tamaño que el central; hipofilo sin domacios; cincinos 

subsésiles ………………………………………….………… 19. Serjania multiflora 

21. Folíolos ovado-lanceolados; mericarpio con la porción seminífera achatada …………...22 

21'. Folíolos no ovado-lanceolados; mericarpio con la porción seminífera inflada ….……….23 

22. Tallo triangular con cámbiumes supernumerarios disposición irregular; estípulas oblongas, 

caducas, cicatriz semilunada ……………………………....…..……. 17. Serjania laruotteana 
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22'. Tallo cilíndrico con cámbiumes supernumerarios disposición regular; estípulas triangulares, 

persistentes …………………………….……………… 16. Serjania hatscbachii  

23. Folíolo terminal obovado- u ovado-romboidal, pétalo no apiculado; porción seminífera rugosa, 

con venación notable, sin cresta dorsal …..……...………………. 14. Serjania glabrata 

23'. Folíolo terminal ovado u oblongo; pétalo apiculado; porción seminífera lisa, sin venación notable, 

con cresta dorsal angosta …….……………….…………… 12. Serjania caracasana 

 

1. Allophylus edulis (Saint-Hilaire, Jussieu & Cambessèdes 1828: tab. 67) Hieronymus ex 

Niederlein (1890: 180). Figs. 1a-h y 2.  

Bibliografía complementaria: Reitz (1980); Ferrucci (1991, 1998); Somner & Ferrucci (2009); 

Coelho (2014). 

Material examinado seleccionado: ARGENTINA. MISIONES: Iguazú. ParNa Iguazú. Anfiteatro, 

01.XI.2020, fr., A.M. Panizza 243 (CTES, SI). BRASIL. PARANÁ: Capanema. ParNa Iguaçu. Rio 

Floriano, 30.XI.1966, fr., J.C. Lindeman & J.H. de Haas 3521 (RB). Foz do Iguaçu. ParNa Iguaçu. 

Trilha do Poço Preto, 11.XI.2010, fr., L.G. Temponi et al. 887 (UNOP).  

Distribución y Hábitat: De amplia distribución en Sudamérica desde Guyana, sur de Bolivia, 

Brasil, Paraguay, Uruguay, hasta el centro de Argentina, de amplia pero irregular dispersión (Reitz 

1980; Ferrucci 1998). Crece en selva, montes costeros, quebrachal y barrancas arenosas, a veces 

ruderal (Ferrucci 1991; Coelho 2014). Especie esciófita y selectiva higrófita, en suelos bien 

húmedos, así como en suelos rocosos de bosques más abiertos, también en capueras y bosque 

ribereño (Reitz 1980). Se encontró en tres de las cinco áreas evaluadas en este estudio, incluyendo 

una colección antigua en la región intangible de ParNa Iguaçu.  

Fenología: Florece en julio-agosto y fructifica en octubre-noviembre en ambos parques.  
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Etimología: género del griego allos = de otro y phyllon = nación, significa extranjero y epíteto del 

latín edulis = comestible, en referencia a su fruto (Reitz 1980). 

Nombres Vulgares: «chal-chal»; «cocú»; «coloradillo»; «conhú»; «grão-de-galo»; «picazú-

rembiú» (comida de paloma silvestre); «pau-pombo»; «três-folhas-do-mato»; «vacum»; «yoyra-

hove-y» (Ferrucci 1998; Guarim Neto et al. 2000; Coelho 2014).   

Caracteres diagnósticos: Árbol hasta 15 m de alt., corteza escamosa cuadrangular, pardo-rojiza; 

hojas 3-folioladas, glabras, domacios en bolsillos pilosos en el hipofilo, folíolos laterales simétricos 

a levemente asimétricos, peciolulados; tirso simple axilar, flores 4-meras, zigomorfas, blanquecinas, 

disco nectarífero amarillo-anaranjado; esquizocarpo con 1-3 cocos drupáceos rojo brillante, glabros. 

Las hojas cuando nuevas son similares en tamaño y borde a A. guaraniticus pero con desarrollo 

pleno se diferencian con las características antes mencionadas en la clave. 

2. Allophylus guaraniticus (Saint-Hilaire 1823: 133) Radlkofer (1890: 312). Figs. 1i-k y 2.     

Bibliografía complementaria: Reitz (1980); Ferrucci (1991, 1998); Coelho (2014). 

Material examinado seleccionado: ARGENTINA. MISIONES: Iguazú. ParNa Iguazú. Cruce con 

Ruta 12, 05.II.2020, fl., A.M. Panizza 172 (CTES, SI). BRASIL. PARANÁ: Céu Azul. ParNa 

Iguaçu. Cachoeira do Rio Azul, 19.II.2020, fl., A.M. Panizza et al. 195 (EVB). Foz do Iguaçu: 

Trilha Poço Preto, 18.V.2019, fr., A.M. Panizza et al. 106, 111 (EVB). Matelândia. ParNa Iguaçu. 

Entrada de Matelândia a Serranópolis do Iguaçu, 21.II.2020, fl., A.M. Panizza et al. 221 (EVB). 

Distribución y Hábitat: Sur de Brasil, Paraguay oriental, Uruguay y noreste de Argentina, de 

dispersión irregular y discontinua (Reitz 1980; Ferrucci 1998; Coelho 2014). En bosque secundario, 

áreas inundadas, borde de selva, bosque ribereño, áreas alteradas con pastos y capones con 

Araucaria (Coelho 2014). Especie esciófita y selectiva higrófita, muy común en los bosques de 

FOM, en suelos poco movidos y muy húmedos (Reitz 1980). Se encontró en cuatro de las cinco 

áreas evaluadas en este estudio. 
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Fenología: Florece de febrero a abril y fructifica de febrero a agosto en ambos parques, 

coincidiendo con Ferrucci (1991), aunque con la fructificación un poco más extendida, pero según 

Reitz (1980) y Coelho (2014) la floración y fructificación son más extendidas.  

Etimología: Epíteto latinizado por su distribución en la región de las Misiones, patria de los 

Guaraníes (Reitz 1980). 

Nombres Vulgares: «chal-chal» (quechua); «cocurá»; «guamerim»; «koku’i» (cocú pequeño); 

«tapité»; «vacum-mirim»; «uacoi-mini» (Reitz 1980; Ferrucci 1991, 1998; Coelho 2014). 

Caracteres diagnósticos: Árbol de hasta 5(-6) m alt., hojas 3-folioladas, pubescentes, domacios en 

bosillos pilosos en el hipofilo, folíolos laterales (sub)sésiles y asimétricos; tirso simple axilar, flores 

4-meras, zigomorfas, blanquecinas; esquizocarpo con 1-3 cocos drupáceos anaranjados a rojo 

brillante, pubérulos.  

Allophylus guaraniticus se diferencia por la escama petaloide dividida en 2 lengüetas inflexas, 4 

glándulas nectaríferas y floración en marzo (otoño), mientras A. edulis presenta escama petaloide 

bífida a bipartida, disco nectarífero anular y floración en agosto-septiembre (primavera).  

3. Allophylus petiolulatus Radlkofer (1886: 181). Fig. 2 

Bibliografía complementaria: Reitz (1980); Somner & Ferrucci (2009); Coelho (2014). 

Material examinado: BRASIL. PARANÁ: Céu Azul. ParNa Iguaçu. Trilha Jacutinga, 10.X.2009, 

fl., L.G. Temponi et al. 595 (MBM, UNOP).   

Distribución y Hábitat: Bolivia y Brasil, en el interior de bosque, capueras, borde de selva y 

bosque ribereño (Coelho 2014; Ferrucci et al. 2014). Especie ciófita y selectiva higrófita, más 

frecuente en el norte, pero tornándose rara al sur (Reitz 1980). Se encontró en una única área al 

norte de las cinco áreas evaluadas en este estudio. 
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Fenología: Solamente un ejemplar en flor en octubre; según Coelho (2014) florece de enero a 

agosto, noviembre y diciembre, y en fruto de febrero a abril y de junio a diciembre. 

Etimología: Epíteto en referencia a la base atenuada de los folíolos en un peciólulo alargado (Reitz 

1980). 

Nombres Vulgares: «baga-de-morcego»; «fruta-de-paraó»; «fruta-de-pombo»; «guairana»; «três-

folhas-do-mato»; «timbó-mirim»; «trevo-da-serra»; «vacum» (Coelho 2014). 

Caracteres diagnósticos: Árbolito hasta 10 m alt., ramas floríferas grisáceas a pardo-grisáceas, 

lenticeladas; hojas 3-folioladas, glabras, borde subentero o dentado-serrado en la mitad apical, 

domacios pilosos en el hipofilo o ausentes; tirsos simples axilares y terminales, a veces ramificados 

en la base, flores 4-meras, zigomorfas, blancas; cáliz glabro o pubérulo; esquizocarpo con 1-2 cocos 

drupáceos rojos, pubérulos.  

Se diferencia de A. edulis por la escama petaloide dividida en 2 lengüetas inflexas, 4 glándulas 

nectaríferas y androginóforo (Coelho 2014). 

4. Cardiospermum corindum Linneaus (1762: 526). Fig. 3 

Bibliografía complementaria: Ferrucci (1991, 1998); Somner & Ferrucci (2009); Ferrucci & 

Urdampilleta (2011). 

Material examinado seleccionado: ARGENTINA. MISIONES: Iguazú. ParNa Iguazú. Cruce 

ingreso a Cataratas, 21.II.1996, fl., J. Herrera & K. Schiaffino 149 (CTES).    

Distribución y Hábitat: Cosmopolita, en América desde el sur de Estados Unidos hasta el centro 

de Argentina, crece en diferentes ambientes (Ferrucci 1998). Se encontró en una única área al sur de 

las cinco áreas evaluadas en este estudio. 

Fenología: En flor solamente en febrero y septiembre, aunque según Ferrucci (1998) florece y 

fructifica durante todo el año. 
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Etimología: género del griego cardia = corazón y sperma = semilla, en alusión al arilo seco 

cordiforme de la semilla (Ferrucci 1998) y epíteto posiblemente en referencia al color azul como el 

corindón del tipo zafiro de la semilla. 

Nombres Vulgares: «huevos de chivo»; «munditos»; «ysypo upi’a» (liana huevo) (Ferrucci 1991). 

Caracteres diagnósticos: Subfrútice trepador, tallo con cambium único, cuando joven herbáceo, 

con 5-6 costillas, luego leñoso y cilíndrico, glabrescente a pubérulo; estípulas triangular-subuladas, 

persistentes; hoja biternada, folíolos ovados u ovado-angostos, pinnatífidos a pinnatisectos, glabros 

a pubérulos, dentado-serrados; tirso racemiforme axilar, subverticilos de cincinos separados por 

entrenudos evidentes; flores 4-meras, zigomorfas, blancas; cápsula subglobosa, pardo-rojiza o 

amarillenta-verdosa; semillas subesféricas, tegumento óseo, pardo oscuro.  

5. Cardiospermum grandiflorum Swartz (1788: 64). Fig. 3 

Bibliografía complementaria: Reitz (1980); Ferrucci (1991, 1998); Somner & Ferrucci (2009); 

Ferrucci & Urdampilleta (2011). 

Material examinado seleccionado: ARGENTINA. MISIONES: Iguazú. ParNa Iguazú. Límite sur 

del parque, Aº sin nombre, 5.X.1949, estéril, Perrone (BA 54462). BRASIL. PARANÁ: Céu Azul. 

ParNa Iguaçu. Trilha Jacutinga, 06.IX.2011, fr., L. Boff et al. 2 (UNOP). ParNa Iguaçu. Matelândia. 

ParNa Iguaçu. Trilha do Benjamim, 26.V.1949, fl., A.P. Duarte & E. Pereira 1908 (RB, CTES). 

Estrada de chão Céu Azul-Serranópolis do Iguaçu, 21.VIII.2015, fl. & fr., M.G. Caxambu et al. 

6810 (HCF, UEC). 

Distribución y Hábitat: Cosmopolita, África, Australia y en América desde Panamá hasta el centro 

de Argentina; común en vegetación secundaria como capueras y borde de ruta, y también en bosque 

ribereño y borde de la selva, rara en interior de bosque primario (Reitz 1980; Ferrucci 1998; 

Sommer & Ferrucci 2009). Especie heliófita y selectiva higrófita, poco frecuente; de extensa pero 
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discontinua dispersión (Reitz 1980). Se encontró en tres de las cinco áreas evaluadas en este 

estudio. 

Fenología: En flor de mayo a agosto y fruto de julio a agosto, simultáneamente coincidiendo con 

Reitz (1980), aunque según Ferrucci (1998) florece y fructifica durante todo el año. 

Etimología: Epíteto en referencia a sus flores grandes, en relación a las otras especies del género 

(Reitz 1980). 

Nombres Vulgares: «balãozinho»; «chumbinho»; «cipó-timbó-miúdo»; «ensacadinha»; «erva-de-

vaqueiro»; «kamambu guasu» (guasu=grande); «ysypo kamambu» (kama=seno y mbu=punta o 

pezón) (Reitz 1980; Ferrucci 1991). 

Caracteres diagnósticos: Subfrútice trepador, tallo con cámbium único, cuando joven herbáceo 

con 5-6 costillas, surcos entre costillas bien marcados, a veces fistuloso, luego cilíndrico, muy 

pubescente; hojas biternadas, folíolos ovados, densamente pubescentes, dentado-serrados, estípulas 

triangulares, persistentes; flores 4-meras, zigomorfas, blancas; cápsula no alada, elipsoide u ovoide, 

papirácea, parda-amarillenta, semillas subesféricas, óseas, negra-azuladas. 

6. Cardiospermum halicacabum Linneaus (1753: 366-367). Fig. 3 

Bibliografía complementaria: Reitz (1980); Ferrucci (1991, 1998); Somner & Ferrucci (2009); 

Ferrucci & Urdampilleta (2011). 

Material examinado: BRASIL. Céu Azul. ParNa Iguaçu. Cercanias da BR-277, 12.II.2016, fl., 

M.G. Caxambu et al. 7244 (HCF).    

Distribución y Hábitat: Cosmopolita, en América desde sur de Estados Unidos hasta el centro de 

Chile y de Argentina; en el borde de selva, campos, bosque ribereño y bañados, además en 

vegetación secundaria como capueras, ambientes antrópicos e invasora de cultivos; frecuente en 

suelos arenosos (Reitz 1980; Ferrucci 1998; Sommer & Ferrucci 2009). Especie heliófita y selectiva 
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higrófita, bastante rara; de extensa pero discontinua dispersión (Reitz 1980). Se encontró en una 

única área al norte de las cinco áreas evaluadas en este estudio. 

Fenología: En flor solamente en febrero, aunque según Ferrucci (1998) florece en diciembre-abril y 

fructifica en diciembre-mayo (septiembre).  

Etimología: Epíteto del griego halicacabon (als = sal y cacabos = barril), porque la forma inflada 

del fruto recuerda un barril de sal (Reitz 1980). 

Nombres Vulgares: «amor en bolsa»; «balãozinho»; «batuquinha»; «coração-da-índia»; 

«globitos»; «kamuvu» (seno inflado); «michi ra'yi» (gato testículo); «poapyi’a» (poapy=muñeca, 

a=fruto o semilla, usada en pulseras); «qof lei» (Reitz 1980; Ferrucci 1991). 

Caracteres diagnósticos: Enredadera anual, tallo con cambium único, herbáceo con 5-6 costillas, 

cilíndrico, leñoso en la base, pubérulo a pubescente, a veces rojizo; estípulas triangular-subuladas, 

persistentes; hojas biternadas, folíolos ovados u oblongos, glabros a pubérulos, pinnatipartidos, 

pinnatisectos o el folíolo terminal entero, inciso-dentado; flores 4-meras, zigomorfas, blancas; 

cápsula subglobosa a turbinado-trígona, pardo-rojiza, a veces con venación reticulada púrpura, 

semillas esféricas, tegumento óseo, negro-azulado.    

7. Cupania vernalis Cambessèdes (1828: 387). Fig. 4a-g 

Bibliografía complementaria: Reitz (1980); Ferrucci (1991, 1998); Somner & Ferrucci (2009). 

Material examinado seleccionado: ARGENTINA. MISIONES: Iguazú. ParNa Iguazú. Pto. 

Canoas, 31.III.1995, fl., R.O. Vanni et al. 3358 (CTES). BRASIL. PARANÁ: Céu Azul. ParNa 

Iguaçu. Trilha Educação Ambiental, 26.VI.2016, fl., L.H.S.M. Conceição et al. 111 (UNOP). Foz 

do Iguaçu. ParNa Iguaçu. Entrada principal via ponte rio São João, 27.V.2017, fl., L.C.P. Lima et 

al. 944 (EVB).  

Distribución y Hábitat: Sur de Bolivia, Paraguay oriental, sur de Brasil, norte de Argentina y 

Uruguay, crece en interior de bosque primario hasta en diversos estadíos de bosque secundario, 
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borde de selva, bosque ribereño, cerrado y capueras (Reitz 1980; Ferrucci 1998; Sommer & 

Ferrucci 2009). Heliófita preferencialmente a mesófita (luz), higrófila selectiva o mesófita (suelo), 

inclusive en suelos rocosos, frecuente (Reitz 1980). Se encontró en tres de las cinco áreas evaluadas 

en este estudio. 

Fenología: En flor desde marzo a junio, y en fruto en octubre; según Reitz (1980) en el sur de 

Brasil es más extendida la floración y fructificación. 

Etimología: Género en homenaje al italiano F. Cupani, religioso que impulsó la Historia Natural de 

Cecília, y epíteto del latín vernalis = vernal, relativo a la primavera (Reitz 1980). 

Nombres Vulgares: «aguay colorado»; «arco-de-peneira»; «camboatá colorado» (hierba de hoja 

dura); «camboatá-de-folha-grande»; «cragoatã»; «guarantã»; «rabo-de-bugio»; «ramo colorado»; 

«yaguá-ratay-pyta» (tizón de perro colorado); «ybirá-corpus» (Ferrucci 1991, 1998, 2004; Guarim 

Neto et al. 2000; Sommer & Ferrucci 2009). 

Caracteres diagnósticos: Árbol hasta 25 m de alt., corteza sutilmente fisurada, gris-parda, fuste 

recto; con indumento amarillo-ocráceo en ramas jóvenes, ramas terminales surcadas amarillo-

ocráceo a pardo-rojizas, hojas paripinnadas con 8-12 folíolos subopuestos a alternos, pecíolo 

canaliculado, raquis bicanaliculado; flores blancas, pentámeras, disco nectarífero anular 5-lobado 

amarillo oro; cápsula loculicida trígona-obovoide, coriácea, verrucosa, pardo-rojiza a pardo-oscura, 

semillas negras brillantes con arilo carnoso anaranjado. 

8. Diatenopteryx sorbifolia Radlkofer (1878: 285). Fig. 5a-g 

Bibliografía complementaria: Reitz (1980); Ferrucci (1991, 1998); Somner & Ferrucci (2009). 

Material examinado seleccionado: ARGENTINA. MISIONES: Iguazú. ParNa Iguazú. Camping 

Ñandú hacia el Hidrómetro, 20.XI.2020, fr., A.M. Panizza & P. Poszkus 258 (CTES, SI). BRASIL. 

PARANÁ: Foz do Iguaçu. ParNa Iguaçu. Trilha da represa São João, 12.X.2009, fl. & fr., Temponi 

et al. 700 (UNOP).  
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Distribución y Hábitat: Sur de Bolivia, Paraguay oriental, sur de Brasil y norte de Argentina, en 

interior de bosque alto y bosque ribereño (Ferrucci 1991; Sommer & Ferrucci 2009). Heliófita y 

selectiva higrófila, frecuente, abundante pero irregular en algunas zonas, pionera de carácter 

agresivo más intenso internándose en los bosques de Araucaria (Reitz 1980). Se encontró en dos de 

las cinco áreas evaluadas en este estudio. 

Fenología: En flor en septiembre-octubre y en fruto en octubre-diciembre. 

Etimología: Género del griego diateino = extender y pteryx = asa, por su fruto con dos alas 

extendidas, y epíteto del latín sorbeo = comer y folia = hoja, posiblemente los animales consuman 

las hojas (Reitz 1980; Ferrucci 1998). 

Nombres Vulgares: «correieira»; «ibirá-píhú» (árbol de corteza negra); «maría molle»; «maría 

preta»; «quebrachillo blanco»; «quepé»; «suiquillo» (Ferrucci 1991, 1998; Sommer & Ferrucci 

2009). 

Caracteres diagnósticos: Árbol hasta 30 m de alt., tronco acanalado, corteza escamosa irregular, 

gris pardo, fuste recto; hojas imparipinadas o paripinnadas con 8-12 folíolos opuestos, subopuestos 

a alternos, folíolos basales menores que los apicales, pubescente solamente en la nervadura 

principal del hipofilo, pecíolo y raquis canalículados; flores 4-5-meras, blancas, hemidisco 

nectarífero.  

Similar a Holocalyx balansae (Fabaceae) por su tronco típicamente acanalado, pero con corteza gris 

clara y escamas más grandes, fuste recto, copa más densa y hojas pinnadas con folíolos siempre 

opuestos, más chicos y borde entero.    

9. Matayba elaeagnoides Radlkofer (1879: 635). Fig. 6a-h 

Bibliografía complementaria: Reitz (1980); Ferrucci (1991, 1998); Somner & Ferrucci (2009); 

Coelho et al. (2017). 
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Material examinado seleccionado: ARGENTINA. MISIONES: Iguazú. ParNa Iguazú. Anfiteatro, 

01.XI.2020, fr., A.M. Panizza 242 (CTES, SI). BRASIL. PARANÁ: Capanema. ParNa Iguaçu. 

Bank of Rio Iguaçu, near ferry in road to Capanema, 08.XII.1966, fr., J.C. Lindeman & J.H.de 

Haas 3501 (RB). Matelândia. ParNa Iguaçu. Entrada de Matelândia a Serranópolis do Iguaçu, 

21.II.2020, fr., A.M. Panizza et al. 215 (EVB). Foz do Iguaçu. ParNa Iguaçu. Próx. a antiga Fazenda 

Salinet, 11.X.2010, estéril, A.P. Cardozo et al. 23 (UNOP). Santa Tereza do Oeste. ParNa Iguaçu. 

Límite Leste PN Iguaçu. APrio Gonçalves Dias, 9.IX.2015, fl., A.R. Escher et al. 52 (UNOP).  

Distribución y Hábitat: En el centro-oeste, sudeste y sur de Brasil, Paraguay oriental, Uruguay y 

norte de Argentina; habita en cerrado, interior de bosque y bosque ribereño (Sommer & Ferrucci 

2009; Coelho et al. 2017). Especie mesófita y selectiva higrofita, de dispersión irregular y 

discontinua, muy frecuente en FOM de suelos húmedos y compactos (Reitz 1980). Se encontró en 

las cinco áreas evaluadas en este estudio. 

Fenología: Florece en septiembre-noviembre, fructifica en octubre-diciembre y en febrero.  

Etimología: Género del nombre del árbol matabaíba por indígenas galibis (kali'na), y epíteto por la 

semejanza con Elaeagnus L. (Elaeagnaceae) (Reitz 1980). 

Nombres Vulgares: «camboatá blanco»; «cragoatam-branco»; «mbata-yva» (tizón de mago); 

«miguel-pintado»; «papagaeiro»; «pau-de-espeto»; «peito-de-pombo» (Ferrucci 1991, 1998; 

Guarim Neto et al. 2000; Sommer & Ferrucci 2009). 

Caracteres diagnósticos: Árbol hasta 25 m de alt., corteza fisurada, grisácea, fuste recto; hojas 

paripinnadas con 6-12 folíolos alternos a subopuestos, glabras, nervaduras prominentes en el 

epifilo, domacios urceolados en el hipofilo, raquis bicanaliculado; flor blanca, 5-mera, actinomorfa, 

cáliz cupular 5-lobado; cápsula loculicida, turbinado-obovoide, coriácea, rosado-verdosa a rosada, 

estipitada; semillas pardo oscuras.  

10. Paullinia elegans Cambessèdes (1828: 370). Fig. 7a-c 
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Bibliografía complementaria: Reitz (1980); Ferrucci (1991; 1998); Somner & Ferrucci (2009). 

Material examinado seleccionado: ARGENTINA. MISIONES: Iguazú. ParNa Iguazú. Sendero 

Superior, 05.II.2020, fr., A.M. Panizza 160 (CTES, SI). BRASIL. PARANÁ: Capanema. ParNa 

Iguaçu. Rio Iguacú, 03.IV.2019, fr., C.R. Rauber et al. 368 (UNOP). Céu Azul. ParNa Iguaçu. Rio 

Floriano, 19.III.2004, fl., O.S. Ribas et al. 6098 (CTES, MBM). Foz do Iguaçu. ParNa Iguaçu. 

Trilha Poço Preto, 08.XII.2016, fl., L.C.P. Lima et al. 834 (CTES, EVB). Serranópolis do Iguaçu. 

ParNa Iguaçu, Rio Iguaçu, 29.X.2015, fl., M.G. Caxambu et al. 7067 (HCF, UEC).   

Distribución y Hábitat: En Colombia, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y nordeste de Argentina 

(Sommer & Ferrucci 2009). Especie posiblemente heliófita o de luz difusa y selectiva higrofita, 

poco frecuente, en bosque ribereño, borde de selva, capueras y vegetación secundaria, también en el 

interior del bosque primario como planta esciófita, prefiere suelos arenosos o arcillosos (Reitz 1980; 

Ferrucci 1991). Se encontró en las cinco áreas evaluadas en este estudio. 

Fenología: Florece de octubre a junio y fructifica desde febrero a agosto. 

Etimología: Género dedicado al botánico danés S. Paulli, y epíteto del latín elegans=elegante 

(Reitz 1980). 

Nombres Vulgares: «caí-escalera-rá» (escalera para mono); «cipó-timbó»; «îsîpó hú»; «isipó-

morotí» (liana blanca); «ojo de muñeca»; «olho-de-cabra»; «olho-de-yacú»; «ysypo paje» (liana 

magia) (Ferrucci 1998; Guarim Neto et al. 2000; Sommer & Ferrucci 2009). 

Caracteres diagnósticos: Liana, tallo compuesto de 1 cilindro central y 3(4-5) periféricos menores, 

con 5-6 costillas; hojas imparipinadas, 2-yugadas, 5-folioladas (basales 3-folioladas), glabras, 

domacios pilosos en el hipofilo; tirsos racemiformes; flores zigomorfas, blancas; cápsula apiculada, 

lisa, roja, 1-3 semillas negras con sarcotesta carnosa blanca. 

11. Paullinia meliifolia Jussieu (1804: 347). Fig. 7d-h 

Bibliografía complementaria: Reitz (1980); Ferrucci (1991; 1998); Somner & Ferrucci (2009). 
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Material examinado seleccionado: ARGENTINA. MISIONES: Iguazú. ParNa Iguazú. Cruce con 

Ruta 101, 21.III.2017, fr., M.S. Ferrucci et al. 3483 (CTES). BRASIL. PARANÁ: Céu Azul. ParNa 

Iguaçu. Trilha Jacutinga, 06.IX.2011, fl., L. Boff et al. 6 (UNOP). Foz do Iguaçu. ParNa Iguaçu. 

Sendero Macuco, 18.VI.2019, fr., A.M. Panizza et al. 101 (EVB).  

Distribución y Hábitat: Brasil, Paraguay oriental sobre el río Paraná y nordeste de Argentina, 

principalmente en el interior del bosque primario denso, también en capueras y borde de selva; 

preferencialmente esciófita y selectiva higrófita (Reitz 1980; Ferrucci 1998). Se encontró en tres de 

las cinco áreas evaluadas en este estudio. 

Fenología: Florece en mayo y de agosto a noviembre, fructificando casi todo el año, de octubre a 

julio, aunque sin registro en abril-mayo. 

Etimología: Epíteto por la semejanza de sus hojas con Melia L. (Meliaceae) (Reitz 1980).  

Nombres Vulgares: «cipó-timbó»; «cipó-timboeira»; «timbó-peba»; «timbó-de-folha-grande»; 

«timbó-vermelho»; «tingui»; «ysypo piriri» (liana estriada) (Reitz 1980; Ferrucci 1991; Sommer & 

Ferrucci 2009). 

Caracteres diagnósticos: Liana, tallo simple, con 5-(6) costillas; hojas 3-4 yugas, bicompuestas: 

imparipinnadas y biternadas con par basal con 3-(5) foliólulos, glabras, domacios pilosos (raro en 

bolsa) en el hipofilo; tirsos racemiformes; flores zigomorfas, blancas, cápsula apiculada, lisa, 1 

semilla negra con sarcotesta carnosa blanca. 

12. Serjania caracasana (Jacquin 1797: 52) Willdenow (1799: 465). Fig. 8 

Bibliografía complementaria: Ferrucci (1991, 1998); Sommer & Ferrucci (2009). 

Material examinado: BRASIL. PARANÁ: Céu Azul. ParNa Iguaçu. Cercanias da BR-277, 

19.VI.2015, fl., M.G. Caxambu et al. 6589 (EVB, HCF, UEC). 
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Distribución y Hábitat: Es la especie de más amplia distribución extendiéndose desde México 

hasta el norte de Argentina, crece en borde de selva, ladera boscosa de cerro, bosque abierto 

xerofítico y bosque ribereño, especialmente en la ribera del río Paraná (Ferrucci 1991, 1998; 

Sommer & Ferrucci 2009). Se encontró en una única área al norte de las cinco áreas evaluadas en 

este estudio. 

Fenología: Solo un registro en floración en junio, coincidiendo con Ferrucci (1998), florece en 

junio-octubre (diciembre), fructifica en octubre-diciembre. 

Etimología: Género en homenaje al reverendo francés P. Sergeant (Reitz 1980); y epíteto 

probablemente por Caracas (Venezuela), localidad del material tipo de la descripción original. 

Nombres Vulgares: «cipó-leiteiro»; «isipó-y»; «isipó de agua»; «karakara sã» (karakara= ave de 

rapiña y sã=cuerda); «tingui-da-mata» (Ferrucci 1991, 1998; Guarim Neto et al. 2000; Sommer & 

Ferrucci 2009). 

Caracteres diagnósticos: Liana, tallo compuesto de 1 cilindro central y 3-7(8) periféricos menores, 

con 3(-8) costillas poco evidentes a subcilíndrico, glabro; estípulas triangulares, cortas, persistentes; 

hojas biternadas o 5-folioladas, raro 3-folioladas, folíolos laterales oblongos u ovados, a veces 

menores que el terminal, dentado-serrados, glabros, domacios pilosos en hipofilo; tirso 

racemiforme; flores blancas; mericarpios cartáceos, ovado-cordados, glabros, porción seminífera 

parda oscura.  

Observaciones: Según Ferrucci (1991) hay ejemplares pubescentes en ambientes xerofíticos y 

ejemplares glabros ampliamente distribuídos en ambientes más húmedos, como es el caso de los 

ejemplares colectados en el área de estudio. 

13. Serjania fuscifolia Radlkofer (1874: 10). Fig. 9a-d 

Bibliografía complementaria: Ferrucci (1991; 1998); Sommer & Ferrucci (2009). 
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Material examinado seleccionado: ARGENTINA. MISIONES: Iguazú. ParNa Iguazú. Ruta 101, 

Ao. Sto. Domingo, 22.VI.1995, fl., J. Herrera 55 (CTES). BRASIL. PARANÁ: Céu Azul. ParNa 

Iguaçu. Borda do parque, 26.VI.2019, fl. & fr., L.H.S.M. Conceição et al. 112 (UNOP). Foz do 

Iguaçu. ParNa Iguaçu. 01.VII.2017, fl., L.C.P. Lima et al. 963 (CTES, EVB).  

Distribución y Hábitat: En Brasil, Paraguay y nordeste de Argentina, habita en borde de selva y es 

frecuente en selva degradada (Ferrucci 1998; Sommer & Ferrucci 2009). Se encontró en tres de las 

cinco áreas evaluadas en este estudio. 

Fenología: Coincide la floración con Ferrucci (1998) en mayo-julio y fructifica un poco antes de 

junio y agosto, mientras que se cita octubre-septiembre. 

Etimología: epíteto probablemente en referencia al color oscuro de los folíolos desecados.  

Nombres Vulgares: «cipó-timbó»; «pira jukaha» (pira=pez y jukaha=que mata) (Ferrucci 1991; 

Sommer & Ferrucci 2009). 

Caracteres diagnósticos: Liana con indumento denso, blanquecino a ferrugíneo en casi toda la 

planta, tallo cilíndrico, compuesto, pubescente, con 8-10 costillas, estípulas triangulares, 

persistentes; hojas biternadas, foliolos ovados o elípticos, el terminal ovado-romboidal, 

pubescentes, discolores con pubescencia ferrugínea en el hipofilo, dentado-serrados; tirso 

racemiforme largo; flores blancas; mericarpios cartáceos, ovado-cordados, pubescentes, porción 

seminífera inflada.   

14. Serjania glabrata Kunth (1821: 110). Fig. 10a-e 

Bibliografía complementaria: Reitz (1980); Ferrucci (1991, 1998); Sommer & Ferrucci (2009). 

Material examinado seleccionado: ARGENTINA. MISIONES: Iguazú. ParNa Iguazú. Camino a 

Garganta del Diablo, 19.III.2017, fl., M.S. Ferrucci et al. 3386 (CTES). BRASIL. PARANÁ: Foz 

do Iguaçu. ParNa Iguaçu. Sobre ciclovía, 13.VII.2019, fr., A.M. Panizza et al. 116 (EVB).  
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Distribución y Hábitat: En Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay y Argentina, de amplia pero 

discontinua distribución, preferencialmente en vegetación secundaria como capueras y borde de 

selva, y en ambientes antropizados, muy rara en interior de bosque primario, heliófita y selectiva 

higrófita a mesófita (Reitz 1980; Ferrucci 1998; Sommer & Ferrucci 2009). Se encontró en dos de 

las cinco áreas evaluadas en este estudio. 

Fenología: En flor en febrero - marzo y en fruto en febrero, abril y julio a agosto. 

Etimología: del latín glabrata = glabra (Reitz 1980). 

Nombres Vulgares: «ysypo timbo perõ» (ysypo=liana, timbo=barbasco y perõ=pelado) (Ferrucci 

1991). 

Caracteres diagnósticos: Liana, tallo compuesto de un cilindro central mayor y 3-5 periféricos 

menores, cuando 5 dispuestos en pares, equidistantes, glabro, con 8 costillas; estípulas triangulares, 

cortas, persistentes; hoja biternada, folíolos laterales ovado a elípticos, glabros, dentado-serrado, 

domacios pilosos en el hipofilo; tirso racemiforme; flores blancas; mericarpios cartáceos, ovado-

cordados, glabros, porción seminífera pardo-oscura, con constricción debajo el lóculo, alas más 

claras.   

Similar a Serjania meridionalis por el tallo con costillas y hojas glabras, pero se distingue por su 

tallo compuesto y porción seminífera rugosa con nerviación notable. 

15. Serjania glutinosa Radlkofer (1874: 5). Fig. 11a-f 

Bibliografía complementaria: Ferrucci (1991, 1998); Sommer & Ferrucci (2009). 

Material examinado seleccionado: ARGENTINA. MISIONES: Iguazú. ParNa Iguazú. Sendero 

Superior, 05.II.2020, fl. & fr., A.M. Panizza 168 (CTES, SI). 

Distribución y Hábitat: En Paraguay oriental, Brasil y en noreste de Argentina, donde llega 

solamente hasta el ParNa Iguazú, donde habita en la selva marginal del río Iguazú; crece en borde 
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de selva, en laderas de cerro entre rocas y campos cerrados (Ferrucci 1991; Sommer & Ferrucci 

2009). Se encontró en una única área al sur de las cinco áreas evaluadas en este estudio. 

Fenología: En flor de diciembre a marzo y en agosto, y en fruto en febrero y julio. 

Etimología: Epíteto en referencia a su tipo de indumento, con pelos glandulares glutinosos.  

Nombres Vulgares: «timbó-branco»; «ysypo takuãi» (takuãi=pene, miembro viril) (Ferrucci 1991; 

Guarim Neto et al. 2000). 

Caracteres diagnósticos: Liana glutinosa con indumento en toda la planta de tres tipos de pelos, 

simples blanquecinos, glandulosos pardo-ferrugíneos y setosos, tallo simple pardo-rojizo; estípulas 

subuladas, persistentes; hojas biternadas; folíolos oblongos o elípticos, el terminal obovado u 

ovado, dentado-serrados o subenteros, discolores con hipofilo ferrugíneo pubérulos a pubescentes; 

tirso racemiforme; flores blancas; mericarpios cartáceos, subrectangulares, pubescentes, porción 

seminífera lateralmente achatada, con cresta dorsal.   

16. Serjania hatschbachii Ferrucci (1983: 243). Fig. 8 

Bibliografía complementaria: Ferrucci (1983); Acevedo-Rodríguez (1993).  

Material examinado: BRASIL. PARANÁ: Serranópolis do Iguaçu. ParNa Iguaçu. Rio Iguaçu, 

29.X.2015, fl., M.G. Caxambu et al. 7055 (EVB, HCF, HUEM). 

Distribución y Hábitat: Especie endémica del sudeste de Brasil, restringuida a los estados de 

Paraná y su límite con São Paulo (Acevedo-Rodríguez 1993). Se encontró en una única área de las 

cinco áreas evaluadas en este estudio y constituye una nueva cita para el oeste de Paraná.  

Fenología: Una única colecta en flor durante octubre en ParNa Iguaçu; en flor y fruto en enero y 

abril según Acevedo-Rodríguez (1993). 

Etimología: Epíteto dedicado al botánico brasileño G. Hatschbach, quien colectó el material tipo 

(Ferrucci 1983). 



139 
 

Caracteres diagnósticos: Liana, tallo compuesto por un cilindro vascular central más grande y (4-

)6 periféricos menores, setoso, con 6 costillas, a veces con proyecciones espinosas cortas; estípulas 

triangulares; hojas biternadas, folíolos obovados a ovado-lanceolados, glabros, dentado-serrado; 

tirso axilar; flores blancas; mericarpios obovados, glabros, porción seminífera con cresta dorsal, 

lóculo achatado lateralmente, membranoso.   

El ejemplar examinado fue previamente identificado como S. communis, pero esta especie se 

diferencia por tener tallo compuesto con un cilindro central y tres cilindros periféricos menores 

equidistantes, triangular, sin costillas y un tirso laxo péndulo. 

17. Serjania laruotteana Cambessèdes (1828: 368). Fig. 9e-j 

Bibliografía complementaria: Reitz (1980); Ferrucci (1991, 1998); Acevedo-Rodríguez (1993); 

Sommer & Ferrucci (2009). 

Material examinado seleccionado: ARGENTINA. MISIONES: Iguazú. ParNa Iguazú. Camino a 

Garganta del Diablo, 11.VI.2021, fr., A.M. Panizza 277 (CTES, SI). BRASIL. PARANÁ: Céu 

Azul. ParNa Iguaçu. Trilha Barro Preto, 27.VI.2007, fl., E. Barbosa et al. 2198 (CTES, MBM). Foz 

do Iguaçu. ParNa Iguaçu. Trilha São João, 01.VII.2017, fr., L.C.P. Lima et al. 971 (CTES, EVB). 

Material adicional examinado: BRASIL. PARANÁ: Matelândia. Matelândia, orla da mata 

pluvial, 18.VI.1967, fr., G. Hatschbach & J.H. Haas 16573 (MBM, MO, NY, US). 

Distribución y Hábitat: En Brasil oriental, Paraguay oriental y nordeste de Argentina, especie 

común de amplia dispersión (Reitz 1980; Acevedo-Rodríguez 1993; Ferrucci 1998). Heliófita a 

esciófita y selectiva higrófita, bastante frecuente en lugares abiertos y disturbados como capueras y 

borde de selva, así como también bosque ribereño, interior del bosque denso y sombrío tanto de 

FES como en los pinares de FOM (Reitz 1980; Acevedo-Rodríguez 1993; Ferrucci 1998). Se 

encontró en tres (y cercana a una cuarta área) de las cinco áreas evaluadas en este estudio. 



140 
 

Fenología: En flor en junio y en fruto de junio a agosto, mientras que según Ferrucci (1998) florece 

en mayo, fructificando entre septiembre y octubre. 

Etimología: Epíteto dedicado a Laruotte, auxiliar de Saint-Hilaire llamado por este como 

fidelissimus famulus = sirviente fiel (Reitz 1980). 

Nombres Vulgares: «cipó-timbó-açu»; «cipó-uva»; «enredadera aleta»; «erva-timbó»; «timbó-

grande» (Reitz 1980; Ferrucci 1998; Sommer & Ferrucci 2009). 

Caracteres diagnósticos: Liana, tallo compuesto de 1 cilindro central y 4-7(8) periféricos menores 

y de tamaño irregular, cuanod joven pubescente luego glabro, ramas superiores trígonas con 8 

costillas pubérulas e inferiores cilíndricas con 8 costillas poco notables pubescentes; estípulas cortas 

caducas dejando una cicatriz semilunada característica; hojas biternadas con folíolos glabros, 

dentado-serrados, domacios pilosos en hipofilo; tirso subracemiforme, con ejes rosados; flores 

blancas; mericarpios cartáceos, subcordados, glabros, inmaduros verdes a rojizos, porción 

seminífera lateralmente achatada, con constricción notable debajo del lóculo.   

18. Serjania meridionalis Cambessèdes (1828: 366). Fig. 11g-l 

Bibliografía complementaria: Reitz (1980); Ferrucci (1991, 1998); Sommer & Ferrucci (2009). 

Material examinado seleccionado: ARGENTINA. MISIONES: Iguazú. ParNa Iguazú. Ruta 101, 

Arroyo Ñandú, 20.III.2017, fr., M.S. Ferrucci et al. 3413 (CTES). BRASIL. PARANÁ: Capanema. 

ParNa Iguaçu. Rio Iguaçu, 03.IV.2019, fl., C.R. Rauber et al. 319 (UNOP). Foz do Iguaçu. ParNa 

Iguaçu. Estrada principal, 18.III.2017, fl. & fr., L.C.P. Lima et al. 912 (CTES, EVB). Matelândia. 

ParNa Iguaçu. Entrada de Matelândia a Serranópolis do Iguaçu, 21.II.2020, fl., A.M. Panizza et al. 

218 (EVB). 

Distribución y Hábitat: Bolivia, Brasil, Paraguay oriental, Uruguay y centro de Argentina hasta 

Buenos Aires y la isla Martín García, marcando el límite más austral del género; de amplia pero 

discontinua dispersión (Reitz 1980; Ferrucci 1998; Sommer & Ferrucci 2009). Heliófita y selectiva 
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higrófita, poco frecuente, preferencialmente en vegetación secundaria como capueras y borde de 

bosque, también en bosque ribereño, muy rara en bosque primario (Reitz 1980; Ferrucci 1998). Se 

encontró en cuatro de las cinco áreas evaluadas en este estudio. 

Fenología: Florece de diciembre hasta abril y fructifica de marzo a abril, algunos ejemplares 

recolectados de julio a agosto en fruto pasado. 

Etimología: Epíteto del latín meridionalis = del sur, por ser del sur de Brasil (Reitz 1980).  

Nombres Vulgares: «cipó-timbó»; «cipó-uva» (Reitz 1980; Ferrucci 2004). 

Caracteres diagnósticos: Liana, tallo simple, pubérulo; estípulas triangulares, cortas, persistentes; 

hojas biternadas, folíolos ovados o elípticos, glabros, dentado-serrados, domacios pilosos en 

hipofilo; tirso racemiforme; flores blancas, con cresta bicornuliforme amarilla en la escama de 

pétalos superiores; mericarpios ovado-cordados, trígonos, cartáceos, glabros, con porción 

seminífera inflada y venación notable.  

Puede confundirse vegetativamente con S. laurotteana pero esta tiene tallo compuesto y florece en 

invierno, mientras que S. meridionalis tiene tallo simple y florece en verano. 

19. Serjania multiflora Cambessèdes (1828: 365). Fig. 8 

Bibliografía complementaria: Reitz (1980); Sommer & Ferrucci (2009). 

Material examinado: BRASIL. PARANÁ: Foz do Iguaçu. ParNa Iguaçu. 21.IV.1949, fl., J. 

Galeão 89 (RB). 

Distribución y Hábitat: Endémica de Brasil, de amplia dispersión, aunque rara en FES y FOM; 

especie preferencialmente esciófita y selectiva higrófita, principalmente en interior de bosque 

primario, pero también en capueras, borde de selva y bosque ribereño (Reitz 1980; Sommer & 

Ferrucci 2009). Se encontró en una única área de las cinco áreas evaluadas en este estudio. 
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Fenología: Una única colecta en flor en abril, según Sommer & Ferrucci (2009), florece de abril a 

septiembre y fructifica de julio a agosto.  

Etimología: Epíteto en referencia a su inflorescencia multiflora (Reitz 1980). 

Nombres Vulgares: «cipó-timbó»; «timbó» (Sommer & Ferrucci 2009). 

Caracteres diagnósticos: Liana, tallo cilíndrico compuesto, con 8-10 costillas, glabro; estípulas 

subuladas, persistentes; hojas biternadas; folíolos ovados a elípticos, glabros, dentado-serrados en la 

mitad apical; tirso espiciforme; flor blanco-amarillentas; mericarpios ovado-cordados, cartáceos, 

pubérulos o ferrugíneo-pubescentes, con porción seminífera inflada, a veces con cresta dorsal. 

20. Thinouia mucronata Radlkofer (1878: 282). Fig. 12a-f 

Bibliografía complementaria: Reitz (1980); Ferrucci (1991, 1998); Ferrucci & Somner (2008); 

Somner & Ferrucci (2009). 

Material examinado seleccionado: ARGENTINA. MISIONES: Iguazú. ParNa Iguazú. Secc. 

Yacuy, 01.IV.2021, fr., A.M. Panizza 269 (CTES, SI). BRASIL. PARANÁ: Foz do Iguaçu. ParNa 

Iguaçu. Trilha próxima ao centro de visitacao, 13.II.2017, fr., L.C.P. Lima et al. 878 (CTES, EVB). 

Matelândia. ParNa Iguaçu. Entrada de Matelândia a Serranópolis do Iguaçu, 21.II.2020, fr., A.M. 

Panizza et al. 209 (EVB). 

Distribución y Hábitat: Sur de Bolivia, Paraguay oriental, Brasil y norte de Argentina, crece en el 

borde e interior de selva, como también en selvas degradadas (Ferrucci 1998). Se encontró en tres 

de las cinco áreas evaluadas en este estudio. 

Fenología: Florece en febrero y fructifica de febrero a julio. 

Etimología: El género es un anagrama de Thouinia, el epíteto se refiere a los folíolos mucronados 

(Reitz 1980; Ferrucci 1998). 
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Nombres Vulgares: “ychypo chimbo” (chi = blanco y mbo = que estalla o aflora, nombres de 

varias plantas utilizadas como piscicidas posiblemente en relación con la espuma que se genera su 

utilización) (Keller 2008).  

Caracteres diagnósticos: Liana, tallo con cámbium único, con crecimiento secundario con 

numerosas estelas corticales; hojas 3-folioladas, zarcillos foliares bífidos, folíolos ovados, con 

nervaduras poco evidentes, (sub)sésiles, domacios pilosos o en bolsillo y pilosos en el hipofilo, 

folíolos laterales asimétricos, subenteros; flor 5-mera, blanca; mericarpio obcordiforme, cartáceo, 

pardo oscuro, con porción seminífera inflada. 

21. Thinouia ventricosa Radlkofer (1878: 282). Fig. 12g-k 

Material examinado: ARGENTINA. Iguazú. ParNa Iguazú, camino Hidrómetro a Garganta del 

Diablo, 20.XI.2020, fl. & fr., A.M. Panizza & P. Poszkus 250 (CTES, SI). 

Bibliografía complementaria: Reitz (1980); Ferrucci (1998); Ferrucci & Somner (2008); Somner 

& Ferrucci (2009). 

Distribución y Hábitat: Brasil y nordeste de Argentina, habita en el borde de la selva (Ferrucci 

1998; Sommer & Ferrucci 2009). Se encontró en una única área al sur de las cinco áreas evaluadas 

en este estudio. 

Fenología: el único ejemplar colectado con flores y un único fruto parcial en noviembre. 

Normalmente la floración es en enero y fructificación en julio-agosto. 

Etimología: Epíteto que hace referencia a los frutos son inflados y ventricosos (Reitz 1980). 

Nombres Vulgares: “cipó”; “cipó-timbó” (liana barbasco) (Sommer & Ferrucci 2009).  

Caracteres diagnósticos: Liana, tallo con 5 cámbiumes supernumerarios en ramas de 9 mm diám., 

sino son menores son tallos simples, con crecimiento secundario con numerosas estelas corticales, 

ramas terminales lisas o con 5 costillas poco notables; hojas 3-folioladas, zarcillos foliares bífidos, 
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folíolos ovado-angostos, con nervaduras bien evidentes, domacios pilosos o en bolsillo pilosos en el 

hipofilo, folíolos laterales asimétricos, dentado-serrados; flor 5-mera, blanca; mericarpio 

obcordiforme, cartáceo, pardo oscuro, con porción seminífera inflada. 

22. Urvillea laevis Radlkofer (1878: 264). Fig. 13a-d 

Bibliografía complementaria: Ferrucci (1991, 1998, 2020); Somner & Ferrucci (2009). 

Material examinado seleccionado: ARGENTINA. MISIONES: Iguazú. ParNa Iguazú. Garganta 

del Diablo, 11.VI.2021, fr., A.M. Panizza 278 (CTES, SI). BRASIL. PARANÁ: Céu Azul. ParNa 

Iguaçu. Ruta BR-277, Puesto de Peaje, 07.I.2020, fl., A.M. Panizza & E. Hentz 157 (EVB). 

Material adicional examinado: BRASIL. PARANÁ: Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu, arredores, 

23.V.1979, fr., E. Buttura 63 (CTES, EVB). 

Distribución y Hábitat: Brasil, Bolivia, centro-este de Paraguay Oriental y noreste de Argentina, 

donde vive en la selva marginal del río Iguazú, tanto en ambientes secos a húmedos, en bosque 

ribereño, caatinga y bosque xerófito, común en vegetación secundaria (Ferrucci 1998, 2020; 

Sommer & Ferrucci 2009). Se encontró en dos (y cercana a una tercera área) de las cinco áreas 

evaluadas en este estudio. 

Fenología: En flor en enero-marzo (y mayo observ. pers.) y en fruto de mayo hasta agosto, 

coincidiendo la fructificación con Ferrucci (2020) durante mayo-septiembre, pero no la floración en 

marzo-julio. 

Etimología: Género en homenaje a D’Urville, oficial francés de la marina que exploró y describió 

numerosas especies de plantas; y epíteto del latín laevis = lisa, libre de desniveles, pelos o 

rugosidad, en alusión al epifilo de los folíolos (Ferrucci 2020).   

Nombres Vulgares: «cipó europa»; «lagartixa»; «mata-fome» (Ferrucci 2020). 

Caracteres diagnósticos: Liana, tallo con cámbium único, pubérulo luego glabro, con lenticelas 

verrucosas; en ramas adultas no fructíferas el cámbium se divide radialmente en 3-6 cilindros 
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vasculares; estípulas subuladas; hojas 3-folioladas, folíolos ovados u ovado-angostos, glabros, 

discolores, crenado-dentados, ápice agudo u obtuso, laticíferos pardos y domacios en bosillo y/o 

pilosos en el hipofilo; tirso espiciforme; flores 4-meras, zigomorfas, blancas; cápsula oblonga u 

obovoide, cartácea, inmadura rosado-intenso luego parda-amarillenta, 1-seminada; semilla 

isiodiamétrica, pardo-oscura, con mácula arilar blanquecina. 

23. Urvillea ulmacea Kunth (1821: 106, t. 440). Fig. 13e-i 

Bibliografía complementaria: Ferrucci (1991, 1998, 2020); Somner & Ferrucci (2009). 

Material examinado seleccionado: ARGENTINA. MISIONES: Iguazú. ParNa Iguazú. Ruta 101 y 

acceso a Cataratas, 14.VIII.1997, fr., R.O. Vanni et al. 4002 (CTES). BRASIL. PARANÁ: Foz do 

Iguaçu. ParNa Iguaçu. Rodovia das Cataratas, 18.VIII.2018, fr., C.R. Rauber et al. 148 (UNOP).  

Distribución y Hábitat: Es la especie de más amplia distribución dentro del género, desde el sur de 

Estados Unidos hasta el norte de Argentina; con gran variación altitudinal y en diversos ambientes 

tanto en el bosque xerofito y caatinga como FES y en borde de selva (Ferrucci 2020). De amplia 

pero poca dispersión, predominantemente heliófita, raro esciófita, poco frecuente, principalmente en 

vegetación secundaria como capueras, borde de selva y bosque ribereño, menos frecuente en el 

interior del bosque primario (Reitz 1980). Se encontró en dos de las cinco áreas evaluadas en este 

estudio. 

Fenología: En flor de abril hasta agosto y en fruto desde abril hasta agosto. 

Etimología: Epíteto en referencia a las hojas similares a Ulmus L. (Ulmaceae) (Ferrucci 2020). 

Nombres Vulgares: «balãocinho do matto»; «balãozinho»; «cipó-de-sabão»; «cipó-europa»; «cipó-

timbó»; «cipó-tingui-cururú»; «cipó de tres quintas»; «chumbinho»; «isipó tres»; «sipo tres» (Reitz 

1980; Ferrucci 2020). 

Caracteres diagnósticos: Liana, tallo con cámbium único, con 5-6 costillas luego cilíndrico, 

pubescente, ramas profundamente 3-lobadas; estípulas triangulares o subuladas, persistentes; hojas 
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3-folioladas, folíolos ovados, con 15 a 52 dientes, discoloros, domacios pilosos en el hipofilo; flores 

4-meras, zigomorfas, blancas; cápsula elíptica, cartácea, cuando joven rosada luego pardo-

amarillenta o amarillo-paleácea, 3-seminada; semilla pardo-oscura a negro mate con arilo 

cordiforme blanquecino. 

24. Urvillea uniloba Radlkofer (1878: 264). Fig. 13j-l 

Bibliografía complementaria: Ferrucci (1991, 1998, 2020). 

Material examinado seleccionado: ARGENTINA. MISIONES: Iguazú. ParNa Iguazú. Garganta 

del Diablo, 11.VI.2021, fr., A.M. Panizza 279 (CTES, SI).  

Distribución y Hábitat: Sur de Brasil, Paraguay oriental, Uruguay y nordeste de Argentina; en el 

borde e interior de la selva, en vegetación secundaria, especialmente capueras, como en bosque 

ribereño (Reitz 1980; Ferrucci 2020). De gran pero discontinua dispersión, heliófita a esciófita y 

selectiva higrófita, poco frecuente (Reitz 1980). El ParNa Iguazú es el límite norte de la especie, por 

lo que es en la única área en que se encontró. 

Fenología: En flor y fruto en marzo y mayo, y solamente en fruto en agosto, según Ferrucci (2020) 

florece y fructifica de agosto a mayo. 

Etimología: Epíteto alude al lóbulo externo en 1/3 proximal de los folíolos laterales (Ferrucci 

2020). 

Nombres Vulgares: «cipó»; «cipó-timbó», «timbó» (Reitz 1980; Ferrucci 1998). 

Caracteres diagnósticos: Liana, tallo con cámbium único, con 5-6 costillas luego cilíndrico, 

pubérulo a glabrescente, pardo-rojizo, con lenticelas; estípulas triangulares persistentes; hoja 3-

folioladas, folíolos ovado-angostos, parte apical entera, atenuada o acuminada, el terminal dentado-

serrado a subentero, domacios pilosos en el hipofilo; flores 4-meras, zigomorfas, blancas; cápsula 

elíptico-suborbiculada, obovada o elíptica, membranácea o cartácea, pardo-amarillenta, 3-seminada; 

semilla pardo-oscura, negra o mate con arilo cordiforme blanquecino.  
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Especies excluídas:  

Paullinia trigonia Vell. El ejemplar de Hatschbach 49556 (HUEM) se identificó como Paullinia 

trigonia, pero a su vez, el ejemplar de Hatschbach 49556 (MBM) se identificó correctamente como 

Trichilia elegans (Meliaceae). En las observaciones de la etiqueta, describe el hábito como arbusto 

y el arilo es rojo coincidiendo con Trichilia elegans, no con hábito trepador y arilo blanco, como en 

Paullinia trigonia. Otra característica que no coincide es la distribución geográfica que es más 

costera en el sur de Brasil. Posiblemente se hayan confundido las etiquetas de los ejemplares. 

Serjania hebecarpa Benth. Citada por Srur et al. (2009) pero no se encontró ningún ejemplar en el 

área de estudio ni en las colecciones de herbario; sin embargo, hay ejemplares en localidades 

cercanas por lo que no se excluye que sea encontrada en el futuro dentro de las áreas de 

conservación. 

Discusión 

De las 19 especies encontradas en el ParNa Iguazú, una es cosmopolita y el resto nativas, 

mientras que en el ParNa Iguaçu se encontraron dos cosmopolitas y 20 nativas, de las cuales dos 

son especies endémicas de Brasil (Tabla 1). Con algunas diferencias en la composición de especies 

entre ambas áreas de conservación, posiblemente se encuentren más especies en cada área en el 

futuro. Las 24 especies se encontraron en FES y solamente cinco especies se encontraron en FES y 

FOM, problablemente esto cambie cuando se hagan más colectas en las áreas de FOM y FES de 

difícil acceso, como las áreas 1 y 3, y se revise el material de herbario ya existente de estas áreas 

que aún no se pudo ver personalmente.  

Con respecto al estado de conservación, tan sólo cinco especies fueron categorizadas por 

UICN (Argentina) o CNC Flora (Brasil), mientras que 19 especies siguen sin evaluarse todavía. Se 

registró una nueva cita para el oeste del estado de Paraná en el ParNa Iguaçu, S. hatschbachii, que 

previamente estaba identificada como otra especie. Además, esta especie endémica ha sido 



148 
 

categorizada como en peligro crítico por CNC Brasil con una distribución restringuida al estado de 

Paraná y São Paulo. Por lo que es de suma importancia categorizar el resto de las especies para que 

se tengan en cuenta en los planes de manejo de ambas unidades de conservación. 

La distribución geográfica de las especies de la familia es diversa, en general son de 

distribuión amplia, con algunas endémicas restringuidas hasta cosmopolitas en diversas regiones 

biogeográficas en diferentes continentes. Ríos (2010) cita Sapindaceae como una de las familias 

predominantes en las selvas estacionales de Misiones. Se puede encontrar en diversos ambientes, 

según el hábito a las especies trepadoras en el borde de bosque, mientras que a las arbóreas en el 

interior del bosque integrando los distintos estratos del dosel. Ríos (2010) y Souza et al. (2017) 

muestran a Cupania vernalis como especie predominante secundaria inicial, preferencial del bosque 

umbrófilo, pero dentro del área de estudio se encontró tanto en FES como en FOM.  

Además, los autores mencionan como especies sin preferencias en los ambientes del ParNa 

Iguaçu a Allophylus edulis, Diatenopteryx sorbifolia y Matayba eleagnoides, coincidiendo con 

nuestros resultados. Según Ríos (2010), Allophylus edulis y Matayba elaeagnoides son de las 

principales especies secundarias iniciales que están en todas las etapas de regeneración en FOM. 

Además, Matayba elaeagnoides, es una de las árbóreas de FOM que sobrevive al incendio y que 

domina el dosel suprimiendo a las pioneras, es una de las especies más frecuentes de regeneración 

que va disminuyendo en su densidad absoluta en las sucesivas etapas. Diatenopteryx sorbifolia es 

una de las especies con mayor importancia en FES Submontana típica en los márgenes do ParNa 

Iguazú, donde hubo extracción maderera selectiva como la mayoría de los bosques analizados (Holz 

et al. 2009). Además, con abundantes registros, es una de las arbóreas de mayor tamaño 

predominante del dosel, es una secundaria tardía de FOM (Ríos 2010) y es una de las especies 

climax de luz demandante, dominantes y con mayor diámetro del ParNa Iguacu (Souza et al. 2019).  

Estudios realizados en FES en el sur de Brasil destacan a las Sapindaceae como una de las 

familias de trepadoras más diversas, evidenciando la necesidad de más estudios florísticos sobre 
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esta familia (Trochez et al. 2017). Coulleri & Ferrucci (2012) sugieren que la expansión y 

reducción de los bosques secos estacionales neotropicales explicaría los patrones de distribución 

actuales de Cardiospermum y Urvillea, y las dos subregiones más ricas son la Chaqueña y la 

Paranaense, dentro de la cual se encuentra el área de estudio, acumulando más del 50% de las 

especies entre ambas. 

La mayoría de las especies de Sapindaceae tienen flores fragantes que son polinizadas por 

abejas y dispersadas por aves y coatíes (Ferrucci 1998, 2004; Sommer & Ferrucci 2009). En el 

presente estudio, la familia presenta diversas especies con flor y/o fruto en todo el año, inclusive en 

los meses de menos recursos, remarcando su importancia en sus relaciones ecológicas para la fauna. 

Según Rosado et al. (2014), la floración y frutificación se da en los meses de mayo y septiembre 

donde hay mayor concentración de especies en floración y de julio a noviembre en fruto; por lo que 

son más intensas coincidiendo con el período de menor precipitación, representando una importante 

fuente de alimento para la fauna en un período de mayor escasez. También se incluye en el presente 

trabajo la fenología como carácter diagnóstico para diferenciar algunas especies. Con respecto al 

síndrome de dispersión, la mayoría son especies anemocorias, excepto el fruto de Allophylus y el 

arilo o sarcotesta de Cupania vernalis, Matayba eleaegnoides y Paullinia, ambas estructuras 

carnosas y llamativas, son. Ríos (2010) menciona la importancia del tipo de síndrome de dispersión 

en solamente siete especies zoocorias los árboles remanentes para la regeneración natural, entre las 

especies zoócoras, siendo por ejemplo Matayba elaeagnoides dispersada por aves y puede tener su 

origen en áreas más distantes. 

Los datos obtenidos de la bibliografía (Reitz 1980; Ferrucci 1991, 1998; Acevedo-

Rodríguez 1993; Keller 1998; Somner & Ferrucci 2009; Guarim Neto et al. 2000) muestran un uso 

diversificado de la familia, ornamental en general la mayoría de las especies, desde maderable las 

arbóreas hasta artesanal por las ramas en cestería y las semillas en collares de muchas trepadoras. 

Otros usos son alimenticio, forrajero, apícola, medicinal, afrodisíaco y con propiedades especiales 
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mágicas para algunas culturas locales. Allophylus tiene un amplio uso en la comunidad de la triple 

frontera tanto las hojas en el tereré por su efecto refrescante, sus frutos para hacer bebidas, como 

sus ramas maceradas como digestivo. Especies de Paullinia, Serjania y Thinouia han sido 

reportadas que poseen saponinas en sus frutos con las que se elabora jabón casero y además tienen 

propiedades ictiotóxicas, por lo que son usadas para pescar por las comunidades aborígenes locales. 

Esta multiplicidad de usos demuestra el etnoconocimiento de las poblaciones humanas en todo el 

mundo y proporciona evidencia de transmisión de ese conocimiento a través generaciones (Guarim 

Neto et al. 2000).  

A partir de los resultados de nuestro estudio con las Sapindaceae del Bosque Atlántico del 

Alto Paraná, sería importante dar continuidad a un estudio de la percepción ambiental o 

etnobotánico con los visitantes o con los locales de los alrededores del Parque Nacional do Iguaçu 

y/o Parque Nacional del Iguazú. Guarim Neto et al. (2000) menciona la importancia del rescate de 

este conocimiento que proporciona elementos fundamentales para la conservación biodiversidad, 

por alternativas de subsistencia e incluso para mantener la diversidad cultural.  
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Lista de exsicatas 

AC Cervi 3910 (8). AL Cabrera 38 (5), 28945 (8). AM Panizza 243 (1), 106, 111, 172, 195, 221 

(2), 241, 258, 287 (8), 215, 242, 245 (9), 160, 229 (10), 101 (11), 116, 119 (14), 143, 168 (15), 277, 

288 (17), 218 (18), 209, 220, 269 (20), 250, 284 (21), 157, 278 (22), 285 (23), 279, 286 (24). AM 

Rodolfo 27 (1). AP Cardozo 5 (1), 23 (9). AP Duarte 1892 (1), 1908 (5), 1671 (7), 1833 (10), 1787 

(11). AR Escher 51, 52, 53, 54 (9). CR Rauber 119 (2), 368 (10), 170 (11), 278, 319 (18), 148 (23). 

C Snak 19 (8). E Barbosa 2199 (5), 2198 (17). E Buttura 468 (20), 63 (22). EI Meza Torres 767 

(14). EL Cabral 33 (23). EL Siqueira 1788 (9). E Pereira 5366 (2). FO Zuloaga 5628 (2), 5277 

(18). GB Mano 46 (11), 101 (14). G da R Prata 27(7). G Hatschbach 49562 (1), 11086 (2), 50620 

(8), 21115, 50634 (11), 16573 (17), 4958 (23). GJ Schwarz 7199 (10). G Placci 134 (8). HR Descole 

3244 (15). JA Lombardi 8758 (1), 8759 (7), 8701, 8774 (11). JC Hernández BAA18675 (9). JC 

Lindeman 3521 (1), 5444 (5), 3501 (9), 3472 (10), 5447 (17). J Durigon 630 (11). J Galeão 89 (19) 

JG Kuhlmann RB381196 (1), RB383814 (8). J Herrera 149 (4), 326 (8), 253, 257 (9), 137 (10), 55 

(13), 33 (15). L Boff 2 (5), 6 (11). LCP Lima 944 (7), 834 (10), 938, 963 (13), 971 (17), 912 (18), 

878 (20), 934 (23). L Cusato 482 (10), 3625 (11), 470 (15). L Ferraro 2431 (15). LG Temponi 887 

(1), 536 (2), 595 (3), 700 (8), 498, 571, 663, 882, 964 (11). LHSM Conceição 60 (1), 111(7), 112 

(13). L Kao 15 (11). L Mroginski 352 (11). MC Portes 72 (17). Medán 127 (23). ME Múlgura 

4436 (14). MG Caxambu 6810 (5), 7244 (6), 6917 (9), 7034, 7067 (10), 6589 (12), 7055 (16), 7307 

(18), 6486 (20), 6553 (22). M Homrich ICN5084 (18). ML Toderke 35 (2), 41 (10), 103 (11), 36 

(14), 17 (20). MS Ferrucci 3372 (10), 516, 3483 (11), 491 (13), 490, 3386 (14), 492, 3454 (15), 487, 

493, 3413 (18), 3414 (20), 3380 (22), 459 (23). O Morrone 1230 (1), 1193 (4), 1200, 1212 (11). OS 

Ribas 7391 (8), 6098 (10), 7405 (11). Perrone BA54462 (5). PH Labiak 3312 (10). RH Fortunato 

3883 (15). RO Vanni 2776, 2779, 2839 (1), 2663, 2840 (2), 3358 (7), 2926, 3111 (8), 3077 (9), 2805 

(10), 2914, 3164, 3176, 4629 (11), 2865, 3382, 4005 (13), 406, 2775, 3346, 3914 (15), 2674, 2859 

(17), 2688, 3333, 3940 (18), 3621, 3939, 4518 (20), 2854, 3361 (22), 2848, 4002 (23), 2853, 3622 
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(24). SG Tressens 4434, 4509 (1), 4487, 4496 (9), 4454 (11). S Neser 133 (15). U Eskuche 1854 

(11).  
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ANEXO 

 

Tabla 1 - Lista de especies de Sapindaceae en el ParNa Iguaçu & ParNa Iguazú con status (endémica, nativa, 

cosmopolita), tipo de vegetación (FES=Bosque Estacional Semideciduo; FOM=Bosque Umbrófilo Mixto) por área, 

síndrome de dispersión (anemocoria y zoocoria) y estado de conservación según UICN y CNC (CR=peligro crítico, 

LC=poco preocupante, NE=no evaluado). 

Table 1 - List of Sapindaceae species in ParNa Iguaçu & ParNa Iguazú with status (endemic, native, cosmopolitan), 

vegetation type (FES = Seasonal Forest Semideciduous; FOM = Ombrophilous Mixed Montane Forest) by area, dispersal 

syndrome (anemochoria and zoocoria) and conservation status according to UICN and CNC (CR=critically endangered, 

LC = little concern, NE = not evaluated). 
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Especies Status ParNa Iguaçu ParNa 
Iguazú 

5 

Síndrome UICN CNC 

1 2 3 4 

Allophylus edulis (A.St.-Hil. A. Juss. 
& Cambess.) Hieron. ex Niederl. 

Nativa - - FES FES FES Zoo LC  NE 

Allophylus guaraniticus (A.St.-Hil.) 
Radlk. 

Nativa FOM FES - FES FES Zoo NE NE 

Allophylus petiolulatus Radlk. Nativa FOM - - - - Zoo NE NE 

Cardiospermum corindum L. Cosmopolita - - - - FES Anemo NE  LC 

Cardiospermum grandiflorum Sw. Cosmopolita FOM FES - - FES Anemo NE NE 

Cardiospermum halicacabum L. Cosmopolita FOM - - - - Anemo LC NE 

Cupania vernalis Cambess. Nativa FOM - - FES FES Zoo LC NE 

Diatenopteryx sorbifolia Radlk. Nativa - - - FES  FES Anemo NE NE 

Matayba elaeagnoides Radlk. Nativa - FES FES FES FES Zoo NE NE 

Paullinia elegans Cambess. Nativa FOM FES FES FES FES Zoo NE NE 

Paullinia meliifolia Juss. Nativa FOM - - FES FES Zoo NE NE 

Serjania caracasana (Jacq.) Willd. Nativa FOM - - - - Anemo NE NE 

Serjania fuscifolia Radlk. Nativa FOM - - FES FES Anemo NE NE 

Serjania glabrata Kunth Nativa - - - FES FES Anemo NE NE 

Serjania glutinosa Radlk. Nativa - - - - FES Anemo NE NE 

Serjania hatschbachii Ferrucci Endémica 
del Brasil 

- - - FES - Anemo NE CR 

Serjania laurotteana Cambess. Nativa FOM - - FES FES Anemo NE NE 

Serjania meridionalis Cambess. Nativa - FES FES FES FES Anemo NE NE 

Serjania multiflora Cambess. Endémica 
del Brasil 

- - - FES - Anemo NE NE 

Thinouia mucronata Radlk. Nativa - FES - FES FES Anemo NE NE 

Thinouia ventricosa Radlk. Nativa - - - - FES Anemo NE NE 

Urvillea laevis Radlk. Nativa FOM - - - FES Anemo NE NE 

Urvillea ulmacea Kunth Nativa - - - FES FES Anemo NE NE 

Urvillea uniloba Radlk. Nativa - - - - FES Anemo NE NE 

Total de especies  20 19    
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Mapa 1 – Áreas del ParNa Iguaçu y ParNa Iguazú: Área 1 – Céu Azul, senderos de la A-F. Área 2 – 

Matelândia/Serranópolis, sendero G. Área 3 – Capanema, senderos de la H-J. Área 4 – Foz do Iguaçu, senderos de la K-

R. Área 5 – ParNa Iguazú (Hammes et al. 2021, modificado). 

Map 1 – ParNa Iguaçu and ParNa Iguazú areas: Area 1 - Céu Azul, trails A-F. Area 2 - Matelândia / Serranópolis, trail 

G. Area 3 - Capanema, trails H-J. Area 4 - Foz do Iguaçu, trails K-R. Area 5 - ParNa Iguazú (Modified from Hammes et 

al., 2021). 
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Figura 1 – Allophylus edulis – a. Corteza. b. Detalle de domacio en hipofilo. c. Fruto. d. Ramas con frutos. e. Hábito. f. 
Hoja. g. Flores. h. Inflorescencia. – Allophylus guaraniticus – i. Hábito. j. Hoja. k. Flores. (Fotos: a-k AM Panizza). 

Figure 1 – Allophylus edulis – a. Bark. b. Detail of domacio in hypophyll. c. Fruit. d. Branches with fruits. e. Habit. F. 
Leaf. g. Flowers. h. Inflorescence. – Allophylus guaraniticus – i. Habit. j. Leaf. k. Flowers. (Photos: a-k AM Panizza). 
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Figura 2 – Allophylus edulis – a. Hábito. b. Detalle de la flor. c. Flor sin corola con detalle del disco nectarífero. d. 
Pétalo con escama basal. – Allophylus guaraniticus – e. Hábito. f. Detalle de la flor. g. Flor sin corola ni cáliz con 
detalle de las glándulas nectaríferas. h. Pétalo con escama basal. – Allophylus petiolulatus – i. Hábito. j. Detalle del 
peciólulo del folíolo terminal y domacios en el hipofilo (a-d Panizza 243, e-h Panizza 195, i-j Temponi 595).    

Figure 2 – Allophylus edulis – a. Habit. b. Flower detail. c. Flower without corolla with detail of the nectariferous disc. 
d. Petal with basal scale. – Allophylus guaraniticus – e. Habit. F. Flower detail. g. Flower without corolla and calyx 
with detail of the nectariferous glands. h. Petal with basal scale. – Allophylus petiolulatus – i. Habit. j. Detail of the 
petiolule of the terminal leaflet and domatia in the hypophyll (a-d Panizza 243, e-h Panizza 195, i-j Temponi 595). 
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Figura 3 – Cardiospermum corindum – a. Hábito. – Cardiospermum grandiflorum – b. Hábito. c. Detalle de la flor. – 
Cardiospermum halicacabum – d. Hábito. e. Tirso. f. Cápsula (a. Herrera & Schiaffino 149, b. Boff et al. 2, c. Barbosa 
et al. 2199, d-f Caxambu et al. 7244). 

Figure 3 – Cardiospermum corindum – a. Habit. – Cardiospermum grandiflorum – b. Habit. c. Flower detail. – 
Cardiospermum halicacabum – d. Habit. and. Tirse. F. Capsule (a. Herrera & Schiaffino 149, b. Boff et al. 2, c. 
Barbosa et al. 2199, d-f Caxambu et al. 7244). 
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Figura 4 – Cupania vernalis – a. Hábito. b. Hoja. c. Folíolo vestigial apical. d. Domacios en hipofilo. e. Tallo. f. Flores. 
g. Frutos inmaduros (Fotos: a-e AM Panizza). 

Figure 4 – Cupania vernalis – a. Habit. b. Leaf. c. Apical vestigial leaflet. d. Domacios in hypophyll. e. Stem. f. 
Flowers. g. Inmature fruits (Photos: a-e AM Panizza). 
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Figura 5 – Diatenopteryx sorbifolia – a. Hábito. b. Hoja. c. Hipófilo de folíolos apicales. d. Corteza. e. Flor. f. Frutos. 
g. Ramas terminales con fruto. (Fotos: a-g AM Panizza). 

Figure 5 – Diatenopteryx sorbifolia – a. Habit. b. Leaf. c. hypophyll of apical leaflets. d. Bark. e. Flower. F. Fruits. g. 
Terminal branches with fruit. (Photos: a-g AM Panizza). 
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Figura 6 – Matayba elaeagnoides – a. Hábito. b. Hojas. c. Inflorescencia. d. Corteza. e. Frutos. f. Frutos abiertos con 
semillas ariladas.  g. Ramas terminales con inflorescencias. h. Flores. (Fotos: a-h AM Panizza). 

Figure 6 – Matayba elaeagnoides – a. Habit. b. Leaves. c. Inflorescence. d. Bark. e. Fruits. f. Open fruits with arilated 
seeds. g. Terminal branches with inflorescences. h. Flowers. (Photos: a-h AM Panizza). 
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Figura 7 – Paullinia elegans – a. Hojas e inflorescencia. b. Tallo. c. Fruto. – Paullinia meliifolia – d. Hojas e 
inflorescencia. e. Hoja. f. Estípulas e inflorescencia. g. Flores. h. Flor. (Fotos: a-b y d-h AM Panizza; c. F Gatti). 

Figure 7 – Paullinia elegans – a. Leaves and inflorescence. b. Stem. c. Fruit. – Paullinia meliifolia – d. Leaves and 
inflorescence. E. Leaf. F. Stipules and inflorescence. g. Flowers. h. Flower. (Photos: a-b and d-h AM Panizza; c. F 
Gatti). 
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Figura 8 – Serjania caracasana – a. Hábito. b. Corte transversal de tallo florífero. c. Pétalo apiculado. d. Detalle del 
mericarpio samaroide. – Serjania hatschbachii – e. Hábito. f. Aspecto superficial del tallo. g. Corte transversal del tallo 
florífero. – Serjania multiflora – h. Hábito. i. Detalle de cincino (a-c Caxambu et al. 6589, d Buttura 137, e-g Caxambu 
et al. 7055, h-i Galeão 89).  

Figure 8 – Serjania caracasana – a. Habit. b. Flowering stem cross section. c. Apiculate petal. d. Detail of the samaroid 
mericarp. – Serjania hatschbachii – e. Habit. F. Superficial appearance of the stem. g. Cross section of the floriferous 
stem. – Serjania multiflora – h. Habit. i. Cincino detail (a-c Caxambu et al. 6589, d Buttura 137, e-g Caxambu et al. 7055, 
h-i Galeão 89).  
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Figura 9 – Serjania fuscifolia – a. Hábito. b. Tallo con estípula. c. Hipófilo de folíolos. d. Frutos. – Serjania 
laureotteana – e. Corte transversal de tallo. f. Rama superior con cicatriz semilunada. g. Rama inferior con cicatriz 
semilunada. h. Hoja. i. Inflorescencias. j. Flores. (Fotos: a-j AM Panizza). 

Figure 9 – Serjania fuscifolia – a. Habit. b. Stem with stipule. c. Hypophyll of leaflets. d. Fruits – Serjania laureotteana 
– e. Stem cross section. f. Upper branch with crescentic scar. g. Lower branch with crescentic scar. h. Leaf. i. 
Inflorescences. j. Flowers. (Photos: a-j AM Panizza). 
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Figura 10 – Serjania glabrata – a. Tallo. b. Hábito. c. Folíolo terminal. d. Flores. e. Frutos. (Fotos: a-e AM Panizza). 

 Figure 10 – Serjania glabrata – a. Stem. b. Habit. c. Terminal leaflet. d. Flowers. e. Fruits (Photos: a-e AM Panizza). 
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Figura 11 – Serjania glutinosa – a. Hábito. b. Hoja. c. Inflorescencia con algunos frutos inmaduros. d. Epifilo e 
hipofilo de folíolos. e. Tallo. f. Flores. – Serjania meridionalis – g. Hábito. h. Flor. i. Tallo con estípula. j. 
Inflorescencia con algunos frutos inmaduros. k. Rama con frutos. l. Frutos. (Fotos: a-l AM Panizza). 

Figure 11 – Serjania glutinosa – a. Habit. b. Leaf. c. Inflorescence with some immature fruits. d. Epiphyll and 
hypophyll of leaflets. e. Stem. F. Flowers. – Serjania meridionalis – g. Habit. h. Flower. i. Stem with stipule. j. 
Inflorescence with some immature fruits. k. Branch with fruits. l. Fruits (Photos: a-l AM Panizza). 
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Figura 12 – Thinouia mucronata – a. Tallo con crecimiento secundario. b. Inflorescencia. c. Rama terminal con frutos. 
d. Hábito. e. Hoja discolor. f. Frutos. – Thinouia ventricosa – g. Hoja concolor. h. Tallo. i. Inflorescencia. j. Rama 
terminal con inflorescencias y fruto. k. Fruto. (Fotos: a-k AM Panizza). 

Figure 12 – Thinouia mucronata – a. Stem with secondary growth. b. Inflorescence. c. Terminal branch with fruits. d. 
Habit. e. Discolor leaf. F. Fruits – Thinouia ventricosa – g. Concolor leaf. h. Stem. i. Inflorescence. j. Terminal branch 
with inflorescences and fruit. k. Fruit. (Photos: a-k AM Panizza). 
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Figura 13 – Urvillea laevis – a. Hojas. b. Hábito. c. Tallo con estípula. d. Frutos. – Urvillea ulmacea – e. Hojas. f. Tallo 
con estípula. g. Inflorescencia. h. Flor. i. Frutos. – Urvillea uniloba – j. Hoja. i. Hipofilo del folíolo con domacios. l. 
Inflorescencia. (Fotos: a-l AM Panizza). 

Figure 13 – Urvillea laevis – a. Leaves. b. Habit. c. Stem with stipule. d. Fruits. – Urvillea ulmacea – e. Leaves. f. Stem 
with stipule. g. Inflorescence. h. Flower. i. Fruits. – Urvillea uniloba – j. Leaf. i. Hypophyll leaflet with domatia. l. 
Inflorescence. (Photos: a-l AM Panizza). 
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Consideraciones generales 

 

El Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAP) se ubica en la porción sudoeste de la ecorregión 

del Bosque Atlántico, que es uno de los hotspots de conservación de la biodiversidad, del que hoy 

queda solamente un 5% con diferente estado de conservación y grado de fragmentación (Olson & 

Dinerstein 2002; Di Bitetti et al. 2003; Giraudo et al. 2005). Estos bosques son invaluables para toda 

la humanidad, sin embargo, el interés económico inmediato, los destruye resultando en que los 

recursos biológicos se sobreexplotan en lugar de administrarlos (Ríos 2010). La región de la triple 

frontera además de tener los dos remanentes más extensos e importantes del Bosque Atlántico con 

protección total en los ParNa Iguaçu (Brasil) y ParNa Iguazú (Argentina), es uno de los lugares más 

importantes económicamente del Mercosur, por lo que es de suma importancia revalorizar la 

biodiversidad como recurso intangible por el avance de la agroganindustria. Además, también es uno 

de los centros turísticos del mundo debido a las cataratas, por lo que se puede implementar más 

programas de educación ambiental para fomentar esta revalorización de la biodiversidad local. 

La baja cantidad de especies encontradas de Anacardiaceae y Meliaceae, y las diferencia en 

algunas especies de Sapindaceae entre ambas unidades de conservación, en contraste con las 

reportadas en otros trabajos de áreas cercanas, refleja la necesidad de intensificar los relevamientos 

florísticos y ampliar las áreas de colectas dentro de ambas áreas de conservación con el fin del ampliar 

la riqueza específica de las familias y de la flora en general.  

Actualmente existen muchos programas de reforestamiento y restauración ecológica con 

especies nativas, pero aún falta información sobre los tipos de ambientes en los que se encuentran 

estas especies y las condiciones específicas necesarias para su crecimiento, su fenología para saber 

cuándo se pueden cosechar las semillas y sus características sucesionales ecológicas, como la estación 

de plantación por si es pionera o secundaria. Además de esto, su relación con la fauna local, siendo 

la planta una fuente de recursos en diferentes momentos y a su vez la fauna actúa como dispersor de 

semillas. Muchos zoólogos en su metodología incluyen la fenología de las plantas para encontrar sus 

objetos de estudio, algunos ejemplos son los mamíferos tienen sus rutas establecidas según la 

maduración de ciertos frutos carnosos como las antas y el pindó; o la increíble floración de los 

bambúes cada 30 años atrae ciertas aves específicas que no se dejan ver en otro momento. Toda esta 

información sale exclusivamente de los trabajos taxonómicos y florísticos de las especies que forman 

parte de la biodiversidad, por lo que es de suma importancia seguir fomentando la producción de 

taxónomos y sus proyectos. 

La falta de colectas en algunos sectores de ambos parques, ya sea por ser áreas intangibles o 

de difícil acceso, dificulta la correcta representación de las familias en la flora de la región, pudiendo 
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encontrarse especies en ambientes más específicos y conservados, como el Río Floriano o el área del 

Río Iguazú en Capanema en el ParNa Iguaçu y la Seccional Apepú o los Perobales de la Ruta 101 en 

el ParNa Iguazú, donde hay colectas limitadas y fueron encontradas especies que no se econtraron en 

otros lugares de los parques. Esto además está relacionado con temas burocráticos como los permisos 

o la falta de recursos económicos por necesitar algún tipo de transporte especial para su acceso, como 

botes o lanchas o camionetas 4x4. Este tema ha sido reiteradamente mencionado en las pasadas y 

recientes Disertaciones de las distintas Floras del ParNa Iguaçu. 

Otro factor importante que influyó en el presente estudio fue la pandemia actual, por lo cual 

no hubo trabajo de campo en los parques y visitas a otros herbarios desde el 2020 hasta la fecha. La 

ventaja que se tuvo en este sentido comparado con otras disciplinas como la ecología experimental, 

fue la disposición de fácil acceso de las bases de datos virtuales y de la bibliografía específica, para 

poder completar nuestros objetivos. 

Estos resultados muestran la importancia de los estudios florísticos en las áreas de 

conservación que aún quedan en el presente pero sin certeza para el futuro, que constituyen los 

últimos remanentes de bosques y otros tipos de ambientes y que aún falta información. Estos estudios 

son el punto de partida para cualquier otro tipo de investigación, que involucre tanto la ecología, 

etnobotánica, farmacología como hasta en la industria de la madera, para la producción de materias 

primas de estas especies en los reservorios que necesitan ser correctamente identificados y localizados 

con su ubicación geográfica. Y además aprender a disfrutar de la biodiversidad que nos rodea y 

contagiarla a la comunidad de la que formamos parte. 

 

 


