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RESUMEN . Weberbauerocereus Backeb. fue consider-

ado un género endémico para el Perú. Se publica aquı́

el primer miembro de este género para Bolivia, W.

madidiensis Quispe & A. Fuentes (Cactaceae),

restringido a los bosques secos yungueños subandinos

del Valle del Tuichi, en el área protegida Madidi, al

norte de la población de Apolo (departamento La Paz,

provincia Franz Tamayo). Weberbauerocereus madi-

diensis muestra similitudes con W. churinensis F.

Ritter y W. johnsonii F. Ritter pero se diferencia por

su escasa ramificación, ramas sin pseudocefalio,

espinas usualmente entre 13 a 19 por aréola, flores

cortas, estigma no emergente y fruto redondo.

ABSTRACT . Weberbauerocereus Backeb. was consid-

ered a genus endemic to Peru. We publish here the

first member of this genus from Bolivia, W. madi-

diensis Quispe & A. Fuentes (Cactaceae), restricted to

dry forests in the Yungas subandean region of the

Tuichi Valley north of the community of Apolo inside

the Madidi protected area (La Paz Department, Franz

Tamayo Province). Weberbauerocereus madidiensis is

similar to W. churinensis F. Ritter and W. johnsonii F.

Ritter, but differs by its reduced branching, the lack

of a pseudocephalium, the spines usually 13 to 19 per

areole, shorter flowers, a nonemergent stigma, and

round fruits.
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El género Weberbauerocereus Backeb., pertene-

ciente a la tribu Trichocereeae (Cactaceae) y

considerado hasta ahora como un género endémico

para el Perú, fue descrito por Backeberg (1942) en

honor al Dr. Augusto Weberbauer, botánico alemán

que dedicó su vida al estudio de la vegetación de los

Andes peruanos (Anderson, 2001). Se reconocen ocho

especies. Arakaki et al. (2003) reconocen las especies

W. churinensis F. Ritter, W. cuzcoensis Knı́že, W.

longicomus F. Ritter (incluyendo el sinónimo W. albus

F. Ritter), W. winterianus F. Ritter (incluyendo el

sinónimo W. johnsonii F. Ritter), W. rauhii Backeb., W.

torataensis F. Ritter y W. weberbaueri (K. Schum. ex

Vaupel) Backeb. Charles (2000) y Arakaki et al. (2003)

sugieren que Oreocereus tacnaensis F. Ritter es

posiblemente una especie de Weberbauerocereus o

hı́brido entre Oreocereus (A. Berger) Riccob. y

Weberbauerocereus, pero la combinación no se ha

hecho aun. Hunt et al. (2006) reconocen las primeras

siete especies, más W. cephalomacrostibas (Werderm.

& Backeb.) F. Ritter. Otros géneros que se sugiere

están relacionados a Weberbauerocereus son Rauhocer-

eus Backeb., Haageocereus Backeb. (Anderson, 2001) y

Cleistocactus Lem. (Arakaki et al., 2003). Weberbauer-

ocereus se caracteriza por ser arbóreo o arbustivo, flores

tubulares ligera a fuertemente zigomorfas en forma de

S, tubo floral y fruto cubiertos de pequeñas escamas y/o

pelos lanosos y presencia de un pseudocefalio en

algunas especies (Arakaki et al., 2003).

En el Perú, las especies de Weberbauerocereus están

distribuidas desde las vertientes occidentales y valles

interandinos del norte peruano hasta su extremo sur,

entre los 500 y 3500 m, algunas especies cubren

rangos geográficos extensos mientras que la mayorı́a

presentan poblaciones restringidas a áreas reducidas

(Arakaki et al., 2003), en bioclimas de tipo termo-

tropical árido (T 5 18.7uC–19.3uC; P 5 15–17 mm) y

mesotropical árido (T 5 12.8uC–15.2uC; P 5 227–

441 mm) caracterizado por temperaturas y precipita-

ciones bajas (Galan et al., 2009).

En Bolivia, Weberbauerocereus madidiensis se ha

encontrado en la cuenca del valle del rı́o Tuichi, en

los bosques secos yungueños subandinos dentro del

Área Natural de Manejo Integrado Madidi, al norte de

la población de Apolo en el departamento de La Paz.
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En un bioclima xérico a semiárido (T 5 19uC–24uC; P
5 ca. 760 mm), con un marcado efecto orográfico de
sombra de lluvia (Navarro, 2002).

Weberbauerocereus madidiensis Quispe & A.

Fuentes, sp. nov. TIPO: Bolivia. La Paz: Franz
Tamayo, Área Natural de Manejo Integrado
Madidi, carretera entre Apolo y San Marcos,

14u349570S, 68u269420W, 1200 m, 31 oct. 2006
(fl.), A. Fuentes & N. Quispe 11285 (holotipo,
LPB; isotipos, MO, USM). Figura 1.

Haec species Weberbauerocereo churinensi F. Ritter et W.
johnsonii F. Ritter similis, sed a hoc ramis 16- ad 24-costatis
pseudocephaliis carentibus, ab illo quaque areola spinis 11
ad 19 tantum armata atque fructu globoso seminibus
atrobrunneis, ab ambobus floribus brevioribus 30–52.7 mm
longis atque stigmate non emergente differt.

Cactus columnar, erecto, 5(–7) m de alto, 10–15

(–33) cm de diám., escasamente ramificado, a 1(–1.5)
m de la altura del tronco, algunas ramas articuladas;
ramas erectas sin pseudocefalio, 30–52.7 mm diám.,

epidermis verde oscura a verde clara; ramas jóvenes
con espinas pardas y amarillentas en la parte apical,
ligeramente brillosas, tallos maduros con espinas

blanquecinas en la parte inferior; costillas 16 a 24, 1–
2.4 3 4.5–7.9 mm, redondeadas; aréolas circulares a
ligeramente ovaladas, 1.3–2.7 mm diám., separadas

3–4.5 mm una de la otra, con tomento amarillento en
el ápice de las ramas jóvenes y grisáceo en las ramas
adultas; espinas (11)13 a 19 por aréola, lisas,

aciculares, en la parte superior de la aréola de 1–3
3 ca. 0.2 mm, en la parte inferior de la aréola de 4–
7.7 3 ca. 0.2 mm. Flores situadas en el tercio superior
y ápice de los tallos, nocturnas, infundibuliformes,

ligeramente zigomorfas, 30–52.7 mm; receptáculo
9.8–15.4 3 11.9–12.3 mm, globoso, escotado en el
borde superior en contacto con el tubo floral, verde,

carnoso, cubierto de escamas triangulares, alargadas
de 2–4.7 3 1–1.5 mm, convexas en la base, borde
entero, ápice acuminado, con tomento denso, pelos

axilares (2.1–)6–13.7 mm, pardos y rojizos con
reflejos dorados; escamas del tubo 6.5–9.5 3 1.4–
2 mm, pelos axilares menos densos; tépalos exteriores

triangulares, 9–11.5 3 2–2.8 mm, verdosos a pardos y
grisáceos, ápice agudo, pardo-amarillento; tépalos
interiores oblongos, 9.2–11.1 3 2.4–3.2 mm, sub-
carnosos, blancos, suavemente rojizos hacia el ápice,

ápice agudo a ligeramente obtuso; cámara nectarı́fera
semicerrada, 7.4–13.4 mm de largo, 4.5–4.6 mm
diám. en la base y 6.7–7.6 mm diám. en la parte

superior, paredes cubiertas con la continuación de los
filamentos de los estambres inferiores; estambres
numerosos dispuestos en 2 hileras, blancos; estambres

inferiores con filamentos de 16.4–19.1 mm; estambres

superiores con filamentos en ciclo o lı́nea bien

definida, 7–8.8 mm; anteras lanceoladas, (2.5–)3.3–

4.5 mm, blancas; pericarpelo globoso, asimétrico,

cámara seminı́fera de 4.6–5.7 mm diám., con
numerosos óvulos parietales; estilo 25.1–32.7 3

1.6–1.8 mm, blanco-verdoso; estigma no emergente,

4.7–5.7 mm, 15 lóbulos, verde claro. Fruto una baya

que se abre a lo largo de la parte central cuando

madura, ca. 28 mm diám., redonda, cubierta de

escamas y pelos, verdoso-rojiza a parda, pulpa blanca,

jugosa; semillas numerosas, reniformes, 1.4–1.6 3 1–

1.2 mm, superficie lisa, pardo oscura y pardo-rojiza

alrededor del hilo, sin cresta.

Distribución, hábitat y fenologı́a. Conocida hasta

la fecha de los bosques secos yungueños subandinos

de la cuenca del rı́o Tuichi en el departamento de La

Paz, entre las poblaciones de San Marcos y Azaria-

mas, al norte de Apolo, territorio incluido en el Área

Natural de Manejo Integrado Madidi. Se desarrolla en

las áreas más secas de esta formación, en el piso

termotropical inferior, caracterizado por un bioclima

xérico y ombroclimas entre seco a semiárido (Navarro,

2002), entre los 730 y 1200 m. Crece tanto en bosques
sucesionales y secundarios ası́ como en bosques

primarios.

Weberbauerocereus madidiensis ha sido observado

en el campo y colectado con flores en el mes de

octubre. Frutos maduros fueron colectados en diciem-

bre a partir de una planta cultivada en el vivero de
cactáceas del Jardı́n Botánico La Paz del Instituto de

Ecologı́a de la Universidad Mayor de San Andrés.

Categoria de la Lista Roja de UICN. Considerada

En Peligro (EN A3c), de acuerdo a los criterios de la

UICN (2001). A pesar de encontrarse poblaciones en
el Parque Nacional y Área Natural de Manejo

Integrado Madidi, la mayor parte de su área de

distribución recibe múltiples amenazas por la pre-

sencia de una carretera, recientes movimientos de

colonización, incremento de áreas abiertas para

cultivo y pastoreo, quema y extracción de leña.

Recientemente, la proliferación de actividades

mineras y de prospección petrolera ha hecho la

especie aún más vulnerable.

Discusión. Weberbauerocereus madidiensis es sim-

ilar a W. churinensis pero se diferencia de ésta por su

menor número de espinas por aréola (usualmente

entre 13 y 19 vs. 40 y 60), flores mas cortas (30–

52.7 mm vs. 90–120 mm), con estigma no emergente

sobre los estambres versus estigma emergente sobre

los estambres, fruto redondo con semillas pardo

oscuras lustrosas versus fruto oblongo con semillas

negras lustrosas. Con W. johnsonii se diferencia por el

menor número de costillas (entre 16 y 24 vs. 30 y 35),
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Figura 1. Weberbauerocereus madidiensis Quispe & A. Fuentes. —A. Habito. —B, C. Detalle de espinas. —D. Articulación
de la rama. —E. Corte transversal de ramas. —F. Vista lateral del ápice de rama y flor. —G. Corte longitudinal de la flor.
—H. Escamas y tépalos de la flor. —I. Fruto maduro. —J. Semillas. A–J dibujados de N. Quispe del tipo, A. Fuentes & N.
Quispe 11285 (LPB).
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pseudocefalio ausente versus presente, flores más
cortas (30–52.7 mm vs. 110 mm), con estigma no
emergente sobre los estambres versus estigma emer-
gente sobre los estambres.

Comparando con los géneros bolivianos existentes,
Weberbauerocereus esta más asociado con Yungasocer-
eus F. Ritter, se diferencian en las ramificaciones
(muchas ramificaciones curvadas desde la base vs.
pocas ramificaciones erectas desde la base), el
numero de costillas (entre cinco a ocho no tubercu-
ladas sin ranuras vs. seis a 10 tuberculadas con
ranuras entre las aréolas), las aréolas y espinas
(grandes, largas, tomentosas con espinas numerosas
vs. pequeñas, redondas con cuatro a 12 espinas) y
fruto (5 cm vs. 2.8 cm largo).

Paratipos. BOLIVIA. Dpto. La Paz: Prov. Franz
Tamayo, Área Natural Madidi, Azariamas al N de Apolo,
14u209430S, 68u329210W, 6 jun. 2005 (est.), A. Fernández, L.
Cayola, J. Uzquiano, P. Sevillanos & G. Jove 120 (LPB); Área
Natural Madidi, Unapa, 14u329320S, 68u299420W, 970 m, 2
sep. 2004 (est.) [cultivándose en el Jardı́n Botánico de La
Paz, IE-UMSA], L. Cayola, A. Antezana, F. Miranda, C.
Cuevas & D. Cuevas 822 (LPB); Parque Nac. Madidi, camino
de Apolo–Azariamas, Arroyo Pintata, 14u279570S,
68u32990W, 19 feb. 2003 (est.), A. Araujo-M., H. Cabrera,
M. Calzadilla, F. Canqui, L. Cayola, C. Maldonado, N.
Paniagua, R. Alvarez, A. Alvarez & M. Alvarez 445 (LPB,
MO); Parque Nac. Madidi, camino Apolo–Azariamas, Arroyo
Pintata, 14u289410S, 68u329130W, 4 mar. 2003 (est.), N.
Paniagua, H. Cabrera, F. Canqui, M. Alvarez & A. Alvarez
5647 (LPB, MO).
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Áreas Protegidas, al Herbario Nacional de Bolivia y al
Missouri Botanical Garden. A M. Arakaki y P.
Jørgensen por sus comentarios al manuscrito. El
trabajo de campo se realizó con apoyo financiero de la
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