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RESUMEN 

El estudio se realizó con el objetivo de describir los rasgos funcionales 

asociados al servicio ecosistémico de mitigación del cambio climático en 

árboles de colinas altas en el bosque reservado de la Universidad Nacional 

Agraria de la Selva - Tingo María. Actividad realizada en colinas altas dentro de 

una parcela permanente de medición (PPM) de 10,000 m2, localizada en el 

distrito de Rupa Rupa, región Huánuco. Se redimensionó la PPM y se 

evaluaron variables como altura total, altura comercial, el diámetro (dap), 

diámetro de copa, densidad básica y la biomasa aérea de las especies con dap 

≥10 cm. Se encontró 38 familias distribuidos en 117 especies y 544 individuos, 

siendo la Parkia panurensis con mayor altura y Eugenia egensis el más 

pequeño; mayor cantidad de familias, especies e individuos se se encontraron 

en maderas con densidad media y alta; mayor cantidad de biomasa aérea se 

reportó en la familia Euphorbiaceae; el porcentaje y el grado de cobertura de 

copa fueron superiores en Micropholis guyanensis, Ficus casapiensis, 

Pseudopiptadenia suaveolens, Nectandra pulverulenta y Apeiba aspera, mayor 

índice de copa se reporta en P. suaveolens, en la forma y manto de copa fue E. 

egensis, en el índice de espacio vital fue Hirtella racemosa y mayor esbeltez lo 

obtuvo F. casapiensis; de acuerdo al IVI, es un bosque conformado de 

Senefeldera inclinata, Pourouma minor, Cedrelinga cateniformis, Hevea 

guianensis, Otoba parvifolia, Cecropia sciadophylla, Dacryodes nitens, 

Osteophloeum platyspermum, Schizocalyx peruvianus, Guatteria guentheri, 

Theobroma subincanum, Virola pavonis, Pseudolmedia laevis y Marila 

tomentosa.  

Palabras clave: Bosque reservado UNAS, altura total, Biomasa, Morfometría.  

 



ABSTRACT 

The study was done with the objective of describing the functional 

characteristics associated with the service of climate change mitigation done by 

the ecosystem of trees on the high hills in the Universidad Nacional Agraria de 

la Selva’s forest reserve, Tingo María. The activity took place on the high hills 

within a 10,000 m2 permanent plot (PPM – acronym in Spanish), located in the 

Rupa Rupa district, Huánuco region, Peru. The PPM was resized and the 

variables of total height, commercial height, diameter (dap), canopy diameter, 

basic density and the aerial biomass were evaluated for the species with a dap 

≥10 cm. Thirty eight families were found, distributed into 117 species and 544 

individuals, with  Parkia panurensis being the tallest and Eugenia egensis the 

shortest; a greater number of families, species and individuals was found for 

average and high density wood; a greater amount of aerial biomass was 

reported in the Euphorbiaceae family; the percentage and the degree of canopy 

coverage were superior in Micropholis guyanensis, Ficus casapiensis, 

Pseudopiptadenia suaveolens, Nectandra pulverulenta and Apeiba aspera, a 

greater canopy index was reported in P. suaveolens, for the form and thickness 

of the canopy it was E. egensis, for the vital space index it was Hirtella 

racemosa and the greatest slenderness was obtained by F. casapiensis; 

according to IVI (acronym in Spanish), it is a forest made up of Senefeldera 

inclinata, Pourouma minor, Cedrelinga cateniformis, Hevea guianensis, Otoba 

parvifolia, Cecropia sciadophylla, Dacryodes nitens, Osteophloeum 

platyspermum, Schizocalyx peruvianus, Guatteria guentheri, Theobroma 

subincanum, Virola pavonis, Pseudolmedia laevis and Marila tomentosa.  

Keywords: UNAS forest reserve, total height, biomass, morphometry 
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I. INTRODUCCIÓN 

Un rasgo funcional es una característica o atributo de un organismo que 

otorga información del papel que desempeña en el ecosistema y su respuesta 

ante un determinado factor ambiental, de perturbación o cambio (1). En las 

plantas, los rasgos funcionales incluyen características morfológicas, 

ecofisiológicas, bioquímicas y regenerativas (aspectos reproductivos y 

demográficos), y pueden estar vinculados con múltiples procesos y servicios, 

así como uno o varios procesos pueden estar vinculados con diferentes 

servicios ecosistémicos (2). 

La evaluación de los rasgos funcionales de comunidades vegetales en un 

ecosistema permite comprender su funcionamiento: a) Las especies raras o 

escasas pertenecen al mismo grupo funcional que las especies dominantes en 

cuanto al funcionamiento del ecosistema, pero corresponden a diversos tipos 

funcionales en cuanto a su respuesta a las variables ambientales; b) Las 

especies menos comunes contribuyen significativamente al funcionamiento 

ecosistémico, en especial por su papel en la resistencia de las comunidades a 

nuevas invasiones, en los ciclos de nutrientes, entre otros; c) Las especies 

escasas incrementan su abundancia en respuesta a la disminución de las 

especies dominantes, en lo cual se destaca el papel amortiguador de estas 

especies frente a los cambios ambientales (3,4). 

Existen numerosas evidencias del cambio del clima y sus impactos, se 

prevé que los ecosistemas naturales de los bosques tropicales se verán 

afectados por el cambio climático y sus perturbaciones asociadas (5), siendo 

los bosques tropicales de zonas nubosas las más vulnerables por los cambios 

en la temperatura o las precipitaciones, aun a pequeña escala. De tal manera 

que los estudios de rasgos funcionales en bosques nubosos son relevantes 

para conocer el estado de la biodiversidad frente a posibles impactos 
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generados por el cambio climático (6,7). Las comunidades vegetales en la zona 

de Tingo María también se encuentran sometidas a los efectos del cambio 

climatico y manifiestan una respuesta refleja que se convierte en el servicio 

ecosistemico de mitigación del cambio climático y todas las variables que 

pudieran evaluarse son generadas por esta respuesta de adaptación, por lo 

que se quiso conocer aquellos rasgos funcionales de ese servicio ecosietemico 

en los árboles de colinas altas del Bosque reservado de la UNAS -Tingo María. 

El estudio describe los rasgos funcionales asociados al servicio 

ecosistémico de mitigación del cambio climatico de árboles mayores de 10 cm 

de dap en una parcela permanente de medición instalada en un ecosistema de 

bosques de colina alta del bosque reservado de la UNAS en Tingo María. Esta 

información recolectada mediante protocolos conocidos pero interpretadas con 

un enfoque diferente permiten deducir que las distintas variables descritas en la 

presente investigación, son una respuesta intrínseca de las especies arbóreas 

en su rol habitual de cumplir funciones vitales en un ecosistema y es también 

una respuesta de su adaptación a los efectos del cambio climático. 

Objetivo general 

− Describir los rasgos funcionales asociados al servicio ecosistémico de 

mitigación del cambio climático de árboles de colinas altas en el bosque 

reservado de la UNAS -Tingo María. 

Objetivos específicos 

− Determinar la altura máxima de árboles de colinas altas. 

− Determinar la densidad básica de árboles en pie de colinas altas. 

− Determinar la biomasa aérea de árboles en pie de colinas altas.  

− Determinar la morfometría de árboles de colinas altas a través de las 

variables de copa. 

− Determinar el Índice de valor de importancia de árboles de colinas altas. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Los servicios ecosistémicos 

Como marco conceptual se cuenta con diversas aproximaciones al 

concepto de servicio ecosistémico: uno de ellos señalan que los servicios 

ecosistémicos son “servicios de la naturaleza” (8). 

Los servicios ecosistémicos (SE) son los beneficios que las personas y las 

sociedades obtienen de los ecosistemas de los cuales dependen (9). Son 

aquellas condiciones y procesos a través de los cuales los ecosistemas 

naturales, y las especies que lo constituyen, sustentan y satisfacen a la vida 

humana (10). 

Para otros autores son los bienes (como alimentos) y servicios (como 

asimilación de residuos) de los ecosistemas, que representan los beneficios 

que la población humana obtiene, directa o indirectamente, de las funciones de 

los ecosistemas (11), mientras que las funciones del ecosistema son: la 

capacidad de los procesos y componentes naturales para proporcionar bienes 

y servicios que satisfacen las necesidades humanas, directa o indirectamente 

(12) y son componentes de la naturaleza, disfrutados, consumidos o 

directamente usados para producir bienestar humano (13) o en todo caso son 

los aspectos de los ecosistemas utilizados (activa o pasivamente) para producir 

bienestar humano (14). 

2.1.1. Servicios ecosistémicos y cambio climático 

Muchos ecosistemas van a ser afectados por el cambio climático y 

las perturbaciones asociadas. Existen observaciones de impactos actuales del 

cambio climático sobre ecosistemas y muchos estudios muestran lo que 
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podrían ser los impactos futuros. Ya se han propuesto medidas de adaptación 

para los ecosistemas, como medidas que amortiguan las perturbaciones y otras 

que facilitan la evolución o la transición del ecosistema. La vulnerabilidad de los 

ecosistemas trae nuevos desafíos para las poblaciones locales, los científicos y 

los tomadores de decisión en los sectores públicos, privados o asociativos 

implicados en el manejo de los ecosistemas. Estos desafíos se refieren a 

entender la vulnerabilidad de los ecosistemas y sus consecuencias para los 

actores implicados, definir medidas de adaptación para los ecosistemas, 

seleccionar y aplicar medidas en un contexto de incertidumbre y diseñar 

políticas que faciliten los procesos de adaptación de los ecosistemas (15). 

Los impactos del cambio climático sobre los ecosistemas van a 

tener consecuencias sobre la biodiversidad; por ejemplo, en los bosques 

subtropicales, el 40% de las especies podrían desaparecer (16). Los cambios 

tendrán consecuencias además sobre el secuestro de carbono en los 

ecosistemas. Muchos estudios de modelación del carbono de la biósfera 

muestran que la capacidad de los ecosistemas de secuestrar carbono podría 

degradarse severamente bajo escenarios de cambio climático (17). Esa 

perspectiva es tema de mucha preocupación, debido a que la degradación de 

ecosistemas y la emisión de carbono a la atmósfera refuerzan el cambio 

climático. 

Entender el papel que juegan los servicios ecosistémicos en el 

marco de la adaptación al cambio climático es fundamental para poder 

contribuir a su aplicación en la toma de decisiones y generación de políticas de 

adaptación que aseguren su mantenimiento. Avances científicos en este 

sentido permitirán vincular la adaptación al cambio climático con las políticas de 

desarrollo, mediante la evaluación de la vulnerabilidad de los servicios 

ecosistémicos a los impactos de cambio climático (18). 

Conocer el bosque y una buena gestión asegura la supervivencia 

de los ecosistemas forestales y mejora sus funciones medioambientales, 

socioculturales y económicas. También puede aumentar al máximo la 
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contribución a la mitigación del cambio climático, así como ayudar a las 

poblaciones que dependen de ellos a adaptarse a las nuevas condiciones 

originadas por el cambio climático. Asimismo, la gestión de los bosques no se 

limita únicamente a hacer frente al cambio climático, sino que tiene numerosos 

objetivos, por lo general complementarios entre sí: producción de bienes, 

protección del suelo, el agua y otros servicios ambientales, conservación de la 

biodiversidad, prestación de servicios socioculturales, apoyo a los medios de 

subsistencia y reducción de la pobreza. Por consiguiente, los esfuerzos 

dirigidos a mitigar el cambio climático y a la adaptación a sus efectos deben 

crear sinergias y estar en armonía con otros objetivos forestales nacionales y 

locales (19). 

2.1.2. Servicios ecosistémicos y mitigación del cambio climático 

La comunidad mundial ha hecho un llamamiento urgente para 

nuevas investigaciones y medidas dirigidas a reducir los impactos del cambio 

climático en la diversidad biológica y a aumentar la sinergia entre la 

conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica y las actividades 

de mitigación y adaptación al cambio climático (20). La mitigación y adaptación 

son las dos respuestas básicas ante el cambio climático. La mitigación trata de 

afrontar sus causas, mientras que la adaptación trata de reducir sus impactos 

(19). 

Los bosques con árboles en pie permiten mitigar los impactos del 

cambio climático porque absorben gases de efecto invernadero, regulan los 

flujos de agua y protegen a las comunidades costeras de los fenómenos 

meteorológicos extremos y del aumento del nivel del mar. Asimismo, ofrecen a 

las especies animales y vegetales migratorias rutas hacia hábitats resilientes. 

Los bosques y los árboles son fundamentales para abordar la adaptación al 

cambio climático (21). Se entiende como adaptación el “Ajuste de los sistemas 

naturales o humanos en respuesta a estímulos climáticos reales o esperados, o 

a sus efectos, que atenúa los efectos perjudiciales o explota las oportunidades 

beneficiosas” (22). 
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Los árboles y los bosques ayudan a mitigar los efectos del cambio 

climático al absorber el bióxido de carbono de la atmósfera y convertirlo, a 

través de la fotosíntesis, en carbono que "almacenan" en forma de madera y 

vegetación. Este proceso se denomina "fijación del carbono". En consecuencia, 

los bosques almacenan enormes cantidades de carbono. En total, los bosques 

del planeta y sus suelos actualmente almacenan más de un billón de toneladas 

de carbono, el doble de la cantidad que flota libre en la atmósfera (23). Los 

árboles tienen también una función esencial en sistemas no forestales de uso 

de la tierra, como la agricultura y el entorno urbano. La gestión integrada del 

paisaje es un enfoque clave en la respuesta al cambio climático y ayuda a 

garantizar la debida atención a los árboles situados fuera de bosques (19). 

2.2. Rasgos funcionales 

Son definidos como las características morfológicas, fisiológicas o 

fenológicas medibles a nivel de individuo, las cuales afectan indirectamente en 

su buen desarrollo a través de sus efectos sobre los tres componentes del 

rendimiento individual, es decir, crecimiento, reproducción y supervivencia (24). 

Los caracteres funcionales, también llamados rasgos funcionales (o traits 

en inglés) son características morfológicas, fisiológicas y/o fenológicas 

medibles a nivel individual, desde el nivel celular hasta un organismo, que 

influyen en su crecimiento, reproducción y supervivencia y/o en los efectos de 

dicho organismo en el ecosistema (25). 

Los valores particulares de un carácter o rasgo funcional en un lugar y 

tiempo determinado son denominados atributos (24,26). Estos atributos 

medibles son aquellos que, siendo lo más informativos posible desde el punto 

de vista ecológico, pueden ser medidos más fácilmente y a un menor costo, 

para un número representativo de individuos dentro de una población de 

acuerdo a los objetivos de la investigación (25). Para predecir simultáneamente 

la respuesta de las comunidades a los cambios ambientales y su impacto en 

los procesos del ecosistema a través de los rasgos funcionales es denominado 
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esquema efecto-respuesta (27), que integra dos componentes: 1). Cómo las 

comunidades pueden responder a cambios ambientales a través de sus rasgos 

funcionales – denominados rasgos de respuesta–. 2). Cómo ese cambio en las 

comunidades y en sus rasgos puede afectar los procesos de los ecosistemas a 

través de rasgos llamados de efecto (1,27). 

Los rasgos funcionales pueden ser de dos tipos: a) Cualitativos o 

categóricos: como, fenología, la forma de la copa de un árbol, arquitectura, 

pubescencia, por mencionar algunos y b) Cuantitativos (con variables continuas 

o discretas) como son el contenido de N y P en la hoja, densidad de la madera, 

tamaño de planta adulta, contenido de materia seca del tallo, entre otros (28). 

Sin embargo, dos rasgos funcionales claves relacionados con la biomasa de un 

ecosistema es la densidad de madera (DM) y la altura máxima (Hmax) de la 

planta (25). 

Las investigaciones refieren, entre más densa es la madera su 

crecimiento es más lento, pero su resistencia y longevidad son mayores, 

almacenando carbono durante más tiempo en cambio, las especies con baja 

densidad de madera, son por lo general especies oportunistas de claros en el 

bosque, de crecimiento rápido, con menor resistencia mecánica y a menudo de 

alta estatura (29,30). Contrariamente, árboles con alta densidad de madera se 

encuentra a menudo en ambientes con presencia de factores que generan 

estrés en las plantas, baja radiación solar, viento, bajas temperaturas, 

abundancia de hongos descomponedores de madera y baja fertilidad del suelo 

(31). 

Un rasgo funcional importante, es la altura máxima (Hmax) se define 

como la distancia más corta entre el límite superior (altura máxima de la copa) 

de una planta y el nivel del suelo, expresado en metros. Se considera que 

debido a una mayor altura es posible poner a salvo estructuras reproductivas 

durante un incendio; además, especies más conspicuas tienen el potencial de 

tolerar factores de perturbación (fuegos, tormentas, huracanes), causadas por 

las variaciones ambientales y también tiene relación con el vigor competitivo, 
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fecundidad (25) tamaño de los frutos y las semillas y la demanda lumínica, el 

acceso a la luz es el principal factor que determina el crecimiento vertical de las 

plantas (32) y está asociada también a la capacidad de creación de claros 

después de eventos de mortalidad de individuos grandes (33). 

2.2.1. Rasgos funcionales asociados al servicio ecosistémicos de 

mitigación del cambio climático 

Cada servicio ecosistémico tiene asociado un conjunto, 

generalmente pequeño de descriptores (rasgos, atributos, características, ‘trait’) 

que están asociados a las especies; pero pueden variar entre sitios o entre 

individuos dentro de sitios. En el caso del servicio ecosistémico mitigación del 

cambio climático se identifica la diversidad genética, arquitectura del dosel y de 

la planta (morfometría), número de especies (composición florística), número 

de especies dominantes (índice de valor de importancia), forma de vida y forma 

de crecimiento, velocidad de crecimiento, biomasa, altura de la planta y 

densidad de madera etc. (34). 

2.2.1.1. Variables morfométricos de los árboles 

La descripción de la arquitectura del árbol o morfometría a 

través de diferentes parámetros de copa ofrece la posibilidad de caracterizar 

árboles y rodales, ya sea para la toma de decisiones sobre manejo silvicultural 

(aspectos de podas, aclareos y evaluación de la calidad de plantaciones) o 

para fines de investigación (crecimiento y rendimiento) (35). 

En la caracterización de especies forestales, normalmente 

se ha recurrido a la medición de los diámetros, las alturas y otros aspectos 

relacionados con la calidad de los fustes (36). Pocos estudios contemplan 

mediciones sobre parámetros de copa, posiblemente por la falta de 

conocimiento sobre cómo emplear la información. Sin embargo, distintos 

investigadores han realizado buenos intentos de caracterizar plantaciones 

según su vitalidad, criterio evaluado cuantitativamente utilizando variables que 
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incluyen la morfometría de la copa (37). La morfometría de un árbol a través de 

las variables de copa brinda una buena idea de las relaciones 

interdimensionales, el espacio vertical ocupado por cada árbol, el grado de 

competencia, la estabilidad, vitalidad y productividad de cada individuo en el 

rodal (38). Se identifican al menos siete parámetros morfométricos que han 

sido utilizados para la descripción de la arquitectura del árbol en base a los 

parámetros de copa más importantes y sus respectivos índices, como son el 

porcentaje de copa, grado de cobertura de copa, índice de copa, forma de 

copa, índice de espacio vital, manto de copa y esbeltez (35). 

En Argentina, se midieron los árboles establecidos de 

Juglans jamaicensis en lugares abiertos, afectados por lianas y epífitas, motivo 

por se reportó los menores índices de copa; no obstante, este parámetro 

mostró valores entre 0.78 y 4.39, con un promedio de 1.97, indicando que el 

sitio es favorable para su crecimiento (39). Los valores promedios de este 

índice oscilan entre 0.3 y 1.6, por lo tanto valores inferiores se asocian a 

condiciones de sitio desfavorables para el crecimiento de las especies (35). 

Respecto a la esbeltez o robustez, en Juglans 

jamaicensis ubicados entre los 500 y 800 msnm, con una temperatura media 

anual de 16 a 18 °C y precipitaciones promedios entre 1500 mm a 2 700 mm, 

reportaron una media de 0.66 y osciló desde un valor mínimo de 0.33 a 0.84 

(39), estos resultados fueron relativamente similares a los obtenidos en 

plantaciones de Vochysia ferruginea para ambientes de bosque húmedo 

tropical (0.63) y de bosque muy húmedo (0.67), esto puede responder a 

semejanzas climáticas en las áreas estudiadas (35). 

El diámetro de la copa refleja la dimensión del aparato 

fotosintético del árbol que está directamente relacionado con su capacidad de 

crecimiento. El porcentaje de copa (relación entre el largo de copa y la altura 

total del árbol) se ha utilizado como indicador de la vitalidad de los árboles y 

como regresor en modelos del grado de competencia entre los individuos (40). 
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La relación entre el diámetro de copa y el diámetro del 

árbol (d) es conocido como el índice de espacio vital y expresa cuantas veces 

es mayor el diámetro de copa que el diámetro del árbol (35). Se utilizaron este 

índice en árboles creciendo aisladamente para deducir el número máximo de 

individuos que podrían ocupar una hectárea. Otros valores referidos a la 

dimensión de la copa dependen del tamaño de los árboles, de la densidad del 

rodal y las prácticas de manejo como las podas y los aclareos (41). 

En la literatura sobre plantaciones forestales tropicales, no 

se encuentran muchos estudios que muestren las variaciones de parámetros 

de copa en función de la calidad del sitio (35). En otras latitudes se ha 

encontrado que en rodales de roble (Quercus rubor L.), el área de proyección 

de la copa, la longitud de la copa y el diámetro de copa guardan una relación 

muy estrecha con el diámetro del árbol y el crecimiento en volumen (42). 

2.2.1.2. Índice de valor de importancia 

La importancia ecológica de cada especie en el área 

muestreada, interpreta a las especies que están mejor adaptadas, ya sea 

porque son dominantes, muy abundantes o cuenten con distribución frecuente. 

La suma total de los valores relativos de cada parámetro debe ser igual a 100. 

El IVI es un mejor descriptor que cualquier de los parámetros utilizados 

individualmente (43). El método fue propuesto en el año 1950 (44). 

El índice de valor de importancia (IVI) es un valor que 

mide el peso ecológico de cada especie en una comunidad vegetal; es decir, se 

pueden identificar las especies más importantes presentes en un tipo de 

bosque en relación a su densidad poblacional, al dominio espacial horizontal y 

a la amplitud de su distribución geográfica (45). 

Es el cálculo final que permite evaluar la estructura 

horizontal de un bosque, entendiéndose por estructura horizontal a la 

organización en el espacio de los individuos que forman un rodal, y por 
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extensión, un tipo de vegetación o asociación de plantas. También Burne 

refiere que, se entiende por estructura de un bosque a las relaciones 

morfológicas y espaciales que existen entre los elementos bióticos y abióticos 

que la componen (46). Además, los elementos primarios de esta estructura son 

la forma de crecimiento, la estratificación y la cobertura (47). Asimismo, el 

tamaño y estructura de las diferentes poblaciones es el resultado de las 

exigencias de las especies y de las características del ambiente. La estructura 

observada en cada situación particular es la mejor respuesta del ecosistema a 

sus propias características (48). 

En tal sentido para caracterizar la estructura florística y 

tener una visión más amplia, que señale la importancia de cada especie en el 

conjunto, se combinan a través de una suma los índices con valores relativos 

de abundancia o densidad, dominancia y frecuencia de cada especie en una 

sola expresión, y se obtiene como resultado el Índice de Valor de Importancia 

(46). 

Se utilizan las siguientes fórmulas (46): 

 

Donde:  

Aa= Abundancia absoluta 

Ni/ha= Número de árboles por ha de la especie i. 

 

Con la abundancia relativa puede indicarse la 

participación de cada especie, en porcentaje, en relación al número total de 

árboles de la parcela que se considera como el 100% (46). 
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Donde: 

Dai = Dominancia absoluta 

gi/ha= Área basal de cada especie i por ha. 

 

Donde:  

Dri = Dominancia relativa 

gi/ha= Área basal total por ha. 

 

Donde:  

Fa = Frecuencia absoluta 

Pi = Número de parcelas en que la especie i esta presente. 

Pt = Número total de parcelas 

 

Donde:  

Fr = Frecuencia relativa (%) 

La frecuencia relativa es la suma total de las frecuencias 

absolutas de una parcela, que se considera igual al 100%, es decir, indica el 

porcentaje de ocurrencia de una especie en relación a los demás (46). 
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Donde:  

IVI = Índice de valor de importancia 

Ar = Abundancia relativa 

Dr = Dominancia relativa 

Fr = Frecuencia relativa 

2.2.1.3. La altura máxima 

La altura es una variable geométrica fundamental para los 

árboles (49), también, es una variable que se mide a las diferentes formas de 

vida vegetal: árboles, palmeras, arbustos, cañas, suculentas y herbáceas (45). 

A nivel de individuo, las alturas pueden ser totales, desde la base hasta el 

ápice; o comerciales, hasta un diámetro límite o hasta el punto donde el fuste 

se ramifica. A nivel de colectivo en un bosque o plantación, pueden ser altura 

promedio, que es la media aritmética del total de árboles de un área 

determinada; y altura dominante también llamada altura tope (top height) o 

altura superior (50); cuando se mide la altura, la precisión está en función de 

los fines para los cuales se hace esa medición, y varía de 10 cm a 1 m de 

aproximación; es factible obtener mayor precisión pero esto implica más tiempo 

y el uso de aparatos sofisticados (51). 

La altura total de los árboles, es la distancia entre el suelo 

y el apice; la altura comercial, es la distancia relativa entre la base y la primera 

ramificación. En un inventario forestal, la medición de alturas prácticamente se 

hace por estimación ocular, por lo que es importante que el personal tenga un 

entrenamiento previo comprobado con instrumentos, para corregir la tendencia 

de sobreestimación o subestimación respectiva de este parámetro (52). Uno de 

los casos más frecuentes para medir la altura es cuando el pie del árbol es 

accesible al operador, la distancia horizontal puede ser determinada y la visual 
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horizontal del operador, dirigida al individuo a medir, toca un punto entre la 

punta y la base de éste y son visibles desde el punto de observación (51), 

además, la altura de los árboles puede medirse directamente con varas 

graduadas, cuando los árboles tienen una estructura que lo permite hacer de 

esa forma o bien utilizando algún instrumento de medición entre los más 

comunes tenemos: escuadra de brazos iguales, clinómetro Suunto, nivel 

Abney, pistola Blume-Leiss, pistola Haga, plancheta dendométrica, hipsómetro, 

dendrómetro, relascopio y equipos láser (50). 

2.2.1.4. La biomasa arbórea 

La biomasa forestal se define como el peso (o estimación 

equivalente) de materia orgánica que existe en un determinado ecosistema 

forestal por encima y por debajo del suelo. Normalmente es cuantificada en 

toneladas por hectárea de peso verde o seco (53), también, la biomasa arbórea 

es la cantidad de materia seca producida por las plantas, expresada en 

términos de peso y referida a una determinada superficie (t/ha) (45). La 

biomasa de los componentes del árbol ubicados por encima del suelo se 

denomina biomasa aérea y los asociados a la rizósfera del árbol se denominan 

biomasa subterránea (54). 

La forma clásica para determinar la biomasa de los 

árboles en el tronco, es a partir del cálculo del volumen maderable en pie y de 

la densidad básica de la madera (45), y la fórmula utilizada es la siguiente: 

 

Donde:  

P = Peso seco del material vivo en toneladas (t). 

D = Densidad básica de la madera en g/cm3 ó t/m3. 

V = Volumen maderable del árbol en pie en m3. 
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2.2.1.5. La densidad básica 

La densidad de madera se define como el cociente entre 

la masa del material seco con estufa, dividido por la masa del agua desplazada 

y por su volumen verde (gravedad específica de madera o GSM, WSG en 

inglés). Este valor requiere de mediciones del peso de la madera seca, 

combinado con mediciones del volumen verde (55). 

La densidad básica de la madera es un rasgo funcional 

que se expresa cómo el peso seco de una sección leñosa de una planta (tallo, 

raíz, ramas, etc.) dividido por el volumen de la misma sección cuando se 

encuentra saturado de agua y es expresado normalmente en g/cm3 o en kg/m3 

(56,57). En general, existe una gran variabilidad de la densidad básica de la 

madera entre familias, géneros, especies, individuos de una misma especie e 

incluso dentro de un mismo individuo, dependiendo de factores ambientales y 

de la edad de los árboles (58). Asimismo, la densidad básica de la madera de 

un árbol es una variable interesante porque informa sobre la cantidad de 

carbono que la planta destina al costo de construcción (55). 

Se ha demostrado la importancia de esta variable para los 

estudios de la ecología de las especies y comunidades de plantas de los 

bosques tropicales. Por ejemplo, la densidad de la madera está relacionada 

con características ecológicas de las especies de árboles como la mortalidad 

(59), las tasas de crecimiento (60) y la capacidad de almacenamiento de 

carbono (61). 

2.3. Antecedentes 

En la investigación sobre diversidad y composición florística y funcional de 

los bosques del Parque Nacional Montecristo, identificó un total de 43 especies 

indicadoras, 63 especies dominantes que representan el 75% del área basal 

del bosque las cuales determinan mayormente las funciones del ecosistema. 

Concluyendo mediante este estudio como las especies se agrupan 
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funcionalmente de acuerdo a dos rasgos funcionales claves (Densidad de 

Madera-DM y Áltura máxima-Hmax) (62). 

En un estudio en rasgos funcionales del género Quercus: Estrategias 

adquisitivas frente a conservativas en el uso de recursos, se presentó como 

objetivos principales analizar las relaciones existentes entre los diferentes 

rasgos funcionales dentro del género Quercus y comprobar si existe 

coordinación entre los rasgos medidos a nivel de hoja, tallo y raíz. Los 

resultados demostraron que las diferentes especies de Quercus presentan 

claros patrones en sus estrategias funcionales que están relacionados con su 

distribución, a su vez, se aprecia una coordinación entre los patrones de rasgos 

funcionales encontrados a nivel de hoja, tallo y de raíz que apoya la existencia 

de un “espectro de economía” a nivel de la planta entera (63). 

Al estudiar grupos funcionales de especies forestales utilizadas en 

biorremediación de áreas afectadas por la explotación de petróleo, se concluyó 

que los rasgos funcionales de 25 especies forestales con la finalidad de 

construir grupos funcionales, lo que ha permitido recomendar el uso en 

programas de reforestación de áreas afectadas por la explotación petrolera, 

para esto se seleccionaron 5 individuos de cada especie con Dap mayor a 10 

cm y se midieron los rasgos área foliar, área foliar específica, fuerza tensil 

foliar, contenido foliar de materia seca, contenidos foliares de nitrógeno y 

fósforo y la densidad específica de la madera. Con estos rasgos, definieron tres 

grupos funcionales de plantas (TFP). El TFP 1 compuesto por 12 especies 

denominado conservativas de baja densidad de madera, el TFP 2 compuesto 

por 8 especies leguminosas adquisitivas y el TFP 3 compuesto por 5 especies 

caracterizado por tener especies maderable de hojas grandes y densas (64). 

Al determinar y caracterizar los tipos funcionales de plantas (TFPs) en 

bosques secundarios dentro de un gradiente altitudinal y su relación con 

variables bioclimáticas, se concluyó que las especies se agrupan 

funcionalmente de acuerdo a un conjunto de siete rasgos funcionales clave 

(Área foliar-AF, Área específica foliar-AFE, Contenido foliar de materia seca-



17 

CFMS, Fuerza física de las hojas-FFH, Densidad de madera-DM, Contenido 

foliar de nitrógeno-N y Contenido foliar de fósforo-P) y su comportamiento 

frente a la altitud y, de este modo, contribuir el entendimiento de cómo 

reaccionan ante cambios en un grupo de variables bioclimáticas.Establecieron 

las relaciones entre rasgos funcionales y sus procesos ecológicos en el 

ecosistema de estos bosques secundarios, donde se identificaron seis TFPs y 

uno a priori (FFP7) para 106 especies, los cuales de denominaron como 

adquisitivos (TFP2, TFP3, TFP5), conservativos (TFP1, TFP4) y mixto (TFP6) 

(65). 

2.4. Parcelas permanentes de muestreo 

Las parcelas permanentes se han empleado extensivamente por 

ecólogos, biólogos y silvicultures en distintos bosques del mundo para estudiar 

su funcionamiento, incluyendo los ecosistemas naturales y los plantados por el 

hombre (66). Además, es una superficie de terreno debidamente delimitada y 

ubicada geográficamente, en donde se registran datos ecológicos y 

dasométricos con la finalidad de obtener resultados sobre incremento, 

mortalidad, reclutamiento (ingresos), o de otro tipo de información previamente 

determinada (67), asimismo, es una herramienta para el manejo e investigación 

de la dinámica de los bosques naturales (en su estado natural y bajo 

intervención). Los datos que se obtienen tienen implicaciones directas para el 

manejo forestal y permiten tomar decisiones en el corto, mediano y largo plazo, 

para invertir en dicha actividad (68). 

Es recomendable que, una PPM en el bosque tropical tenga forma 

cuadrada, debido al menor perímetro con respecto a parcelas rectangulares, lo 

que reduce el costo de demarcación y minimiza el riesgo de cometer errores de 

medición en árboles que se encuentren el en borde de la parcela (69). Las 

formas circulares en el bosque tropical no es práctica debido a la imprecisión 

en el levantamiento y a la densa vegetación, aparte de la dificultad para 

dividirla en subparcelas (67). Se recalca que las PPM en bosques tropicales es 

necesario que tengan el tamaño mínimo de una hectárea con la finalidad de 
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abarcar la mayor variabilidad posible y facilitar el análisis estadístico de la 

información (69). El coeficiente de variación del área basal se incrementa 

cuando el tamaño de la muestra de la parcela decrece por debajo de 0.4 ha en 

Costa Rica (70). Una (01) hectárea es un tamaño estándar, mayor que la 

escala de eventos típicos de caída de árboles, pero suficientemente pequeño 

para muestrear tipos de suelo individuales. 20 x 20 m es un tamaño ideal para 

las sub-parcelas (71). 

Las PPM de forma cuadrada pueden dividirse en sub-parcelas y con un 

tamaño de ppm de 100 m x 100 m, se obtiene 25 subparcelas de 20 m x 20 m, 

con un área de 400 m2 cada una, las cuales se enumeran correlativamente de 

1 a 25. En todas las sub-parcelas se registran todos los árboles a partir de 10 

cm dap (diámetro a 1.30 m de altura). La regeneración natural iniciando con los 

brinzales, se miden a partir de 30 cm altura, hasta 4.99 cm Dap. Los latizales 

por su parte se miden en el rango desde 5 cm dap hasta a 9.99 cm, en las sub-

parcelas 1, 5, 13, 21 y 25 (68). 

Las mediciones dasométricas y las observaciones se anotan con 

precisión en la libreta u hoja de campo, los diámetros se miden en todos los 

árboles enumerados con cinta diamétricas metálica en el punto marcado con 

rayita o línea en el dap, esto después se transfiere como información al 

programa de computo.  Las hojas de campo se llevan con datos originales, 

teniendo cuidado de anotar la fecha de la medición, número de la PMP y 

nombres de los participantes. Los cálculos se realizan en la oficina, ya sea en 

forma manual o computarizada (72). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Lugar de ejecución 

3.1.1. Características generales del área de estudio 

El estudio se desarrolló en una parcela permanente de medición 

cuya área fue 10,000 m2, instalada en colinas altas del bosque reservado de la 

Universidad Nacional Agraria de la Selva (Bosque reservado UNAS o 

BRUNAS), el cual se encuentra ubicado a 1.5 km de la ciudad de Tingo María, 

en la margen izquierda de la carretera hacia la ciudad de Huánuco. 

3.1.2. Ubicación política y extensión 

El bosque reservado de la UNAS políticamente pertenece al distrito 

Rupa Rupa, provincia Leoncio Prado, región Huánuco. Cuenta con una 

extensión de 217.22 ha, de las cuales solo 185 ha presentan cobertura 

boscosa (85.17% del área total), la superficie restante fue perturbada por 

cultivos ilícitos en las partes altas en la década de los años 70. 

3.1.3. Ubicación geográfica 

La parcela permanente de medición (PPM) se ubicada en la parte 

alta del bosque reservado de la UNAS denominada como colina alta y presenta 

la siguiente coordenada (Cuadro 1): 

Cuadro 1. Coordenada geográfica y altitud de la PPM. 

N° PPM 
Coordenadas 

Altitud (msnm) 
Este Norte 

4 391560 8970320 840 
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3.1.4. Zona de vida 

Ecológicamente de acuerdo a la clasificación de zonas de vida o 

formaciones vegetales del mundo y el diagrama bioclimático (73), el bosque 

reservado de la UNAS se encuentra en la formación vegetal bosque muy 

húmedo Pre-montano Tropical (bmh-PT), y de acuerdo a las regiones naturales 

del Perú corresponde a Rupa Rupa o Selva Alta (74). 

3.1.5. Clima 

Respecto al clima del área de estudio, los reportes en los boletines 

hidroclimáticos del SENAMHI (75), indica que la zona presenta alta pluviosidad 

con una precipitación anual promedio de 3,714.0 mm las mayores 

precipitaciones se produjeron entre los meses de octubre a mayo y alcanzó un 

máximo extremo en el mes de noviembre con un promedio mensual de 675.46 

mm (Figura 1). Con una humedad relativa del 87%, temperatura máxima de 

30.43 ºC, mínima 20.64 ºC, y la media anual alcanzada ascendió hasta 25.56 

°C (Figura 2). 

 

Figura 1. Comportamiento de la precipitación acumulada mensual (año 2017). 
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Figura 2. Comportamiento de la temperatura media mensual (año 2017). 

3.1.6. Fisiografía 

Altitudinalmente el área se encuentra ubicada desde los 667 hasta 

los 1092 msnm, determinándose tres unidades fisiográficas bien definidas: 

Colina baja con una extensión de 22.91 ha, seguida de colina alta con 150.74 

ha, que representa la geoforma con mayor superficie y finalmente la zona 

montañosa con 43.57 ha, esta unidad lleva el nombre de Cerro Cachimbo por 

encontrarse en su mayor parte desprovista de vegetación arbórea. Respecto a 

la pendiente; el 70.74% del área total del Bosque reservado UNAS presenta 

una pendiente cuyos valores superan al 25.0%, lo que indica que pertenece a 

una zona eminentemente de protección (76). 

3.1.7. Recursos hídricos 

El bosque reservado de la Universidad Nacional Agraria de la 

Selva, cuenta con seis quebradas: Córdova, Cocheros, Naranjal, Asunción 

Saldaña, Del Águila y Zoocriadero que se inician en la parte montañosa y 

desembocan en el río Huallaga (77). 
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3.2. Equipos, herramientas y materiales 

Se utilizó el Laser Trupulse 200, el receptor GPS Garmin Map62S, la 

brújula y el clinómetro Suunto. Además, se incorporó el uso de la cinta metrica 

de 50 m Stanley, cinta diamétrica, forcípula, rafia, lápices, material cartográfico 

y formatos de campo (Figura 3). 

 

Figura 3. Equipos, herramientas y materiales a usar en la investigación. 

3.3. Tipo y nivel de investigación 

3.3.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación es aplicada; porque se recurrió a la ciencia 

de ecología funcional para estudiar los rasgos funcionales de los árboles que 

favorecen la estrategia de conservación especies a los riesgos ambientales en 

el Bosque reservado de la UNAS-Tingo María. 

3.3.2. Nivel de investigación 

El nivel de la presente investigación fue descriptiva; porque se 

identificó los rasgos funcionales de los árboles de colinas altas, su diseño y 
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esquema de investigación. El investigador sde dedicó a recolectar los datos sin 

buscar la causalidad. 

3.3.3. Tipo de diseño de investigación 

Se utilizó un diseño no experimental-Transversal, que consistió en 

elaborar un mapa de dispersión de árboles mayores de 10 cm de diámetro a la 

altura del pecho (dap). Para ello se estableció una parcela permanente de 

medición (PPM) en bosque de montaña. 

La extensión de la PPM fue de una hectárea, con subdivisión de 25 

sub parcelas con dimensiones de 20 m x 20 m, donde se colectó datos de los 

árboles mayores de 10 cm dap, siguiendo un protocolo internacional. 

3.3.4. Técnicas estadísticas 

Consistió en la técnica descriptiva, a través de frecuencia y 

frecuencias porcentuales. 

3.3.5. Población y muestra 

La población estuvo constituida por los árboles de bosque de colina 

alta del bosque reservado de la UNAS-Tingo María. La muestra lo conformaron 

los árboles existentes en una hectárea del bosque de colinas altas, y la unidad 

de análisis lo constituyó una especie vegetal con dap mayor o igual a 10 cm 

(fustal y árbol maduro). 

3.3.6. Muestreo 

Corresponde a un muestreo no probabilístico o también 

denominado por conveniencia, debido a que se utilizó una parcela permanente 

de medición instalada mediante un protocolo internacional de forma cuadrada y 

en un área poco perturbada en donde se realizó el estudio. 
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3.4. Desarrollo de la investigación 

3.4.1. Fase de pre campo 

Se realizó el acopio de toda la información cartográfica existente 

del Bosque reservado de la UNAS y se elaboró el mapa base insertando toda 

la información del área, el cual permitió la planificación de la logística para la 

recopilación de los datos (Figura 4). El tamaño de la unidad de muestreo de la 

PPM fue de una hectárea (100 x 100 m), con 25 sub parcelas de 20 m x 20 m. 

 

Figura 4. Diseño metodológico de la parcela permanente para recolectar los 

datos. 

3.4.2. Fase de campo 

Como primera actividad en el campo definitivo, se colocó rafia en el 

perímetro y por cada cuadrante en el PPM en estudio, los árboles fueron 

remarcados y repintados (donde fue necesario) utilizando pintura esmalte de 
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color rojo, resistente a los efectos del ambiente; volviendo a codificar el fuste de 

los individuos vegetales de acuerdo al protocolo propuesto por la RAINFOR, 

indicando el número de PPM, subparcela, categoría de evaluación y número de 

individuo. Una vez realizado todas las codificaciones, se procedió a obtener los 

datos de las siguientes variables: 

3.4.2.1. La altura máxima de árboles 

La estimación de la altura máxima de los individuos 

vegetales con dap mayor o igual a 10 cm que se encuentran en colinas altas 

del bosque reservado de la UNAS fue realizada por medición directa mediante 

un telémetro Trupulse 200 y las unidades en que fueron expresadas dichos 

valores fue en metros lineales. 

3.4.2.2. Altura comercial 

La altura comercial de los individuos fue considerada 

desde la base del árbol hasta la primera ramificación viva que reportaba la 

unidad de estudio o en caso de reportar malformación alguna que perjudicaría 

la obtención de madera, dicha dimensión se obtuvo empleando el telémetro 

Trupulse 200. 

3.4.2.3. Diámetro de copa 

Para obtener la dimensión del diámetro de copa, se 

realizó la proyección hacia el suelo de la copa de cada individuo vegetal y 

empleando una cinta métrica con una capacidad de 30 m se obtuvo la 

dimensión desde un extremo hacia el otro extremo de la copa. 

Se realizó la medición de dos dimensiones en forma de 

cruz con la finalidad de obtener una medida promedio para los análisis 

respectivos; además la unidad de medida utilizada para esta variable 

cuantitativa continua fue en metros lineales. 
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3.4.2.4. Diámetro a la altura del pecho 

El diámetro a la altura del pecho (dap) fue obtenido 

mediante el uso de una cinta diamétrica. En la gran mayoría de especies se 

realizó la medición a 1.30 m sobre el suelo y en el caso de las especies o 

individuos con características particulares del fuste, se tuvo en consideración 

las indicaciones internacionales sugeridas (78) para medir el diámetro en 

diferentes situaciones. 

3.4.2.5. La densidad básica 

Se determinó la densidad básica de árboles en pie en 

colinas altas del bosque reservado de la UNAS mediante consulta bibliográfica 

de la Base de Datos Global de Densidad de Madera (Global Wood Density 

Database) publicado en la website (79), aquellas densidades básicas de 

especies que no estuvieron incluidas en el catálogo fueron determinados 

mediante la asignación de valor único de 0.6 g/cm3 (79). 

3.4.3. Fase de gabinete 

3.4.3.1. La biomasa aérea 

Para los individuos con dap mayores o igual a 10 cm, la 

biomasa aérea se estimó utilizando de manera independiente una ecuación 

alométrica (61); que utiliza las variables como el diámetro a la altura del pecho 

(dap), la altura total y la densidad básica de la especie, siendo el siguiente 

modelo: 

)HDln(ρ0.9402.557Exp(BAb i

2

ii+−=  

Donde:  

BAb = Biomasa del componente arbóreo (kg). 
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Di = Diámetro del árbol (cm). 

ρi = Densidad básica de la madera (g/cm3). 

Hi = Altura total del árbol (m). 

3.4.3.2. Variables morfométricos de los individuos vegetales 

Las variables morfométricos se determinaron teniendo en 

consideración los valores obtenidos en campo y fueron relacionados entre dos 

variables (35), genenado los siguientes índices: 

‒ Porcentaje de copa, valor porcentual debido a la relación 

del largo de copa (m) con la altura total (m) y multiplicado 

por 100. 

 

Porcentaje de copa = Largo de copa x 100 

  Altura total   

‒ Grado de cobertura de copa, expresada por el valor 

adimensional obtenido de la relación entre el largo de copa 

(m) y la altura del total (m). 

 
Grado de cobertura de copa = Largo de copa 

  Altura total 

‒ Índice de copa, valor adimensional debido a la relación del 

largo de copa (m) con el diámetro de copa (m). 

 

Índice de copa = Largo de copa 

  Diámetro de copa 

‒ Forma de copa, valor adimensional debido a que expresa 

la relación del diámetro de copa (m) con el largo o longitud 

de la copa (m). 

 
Forma de copa = Diámetro de copa 

  Largo de copa 
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‒ Índice de espacio vital, valor adimensional debido a que es 

la relación entre el diámetro de copa (m) con el diámetro a 

la altura del pecho (m). 

 
Índice de espacio vital = Diametro de copa 

  dap 

‒ Manto de copa, valor adimensional debido a la relación del 

diámetro de copa (m) con la altura total (m). 

 
Manto de copa = Diámetro de copa 

  Altura total 

‒ Esbeltez o robustez, valor adimensional debido a la 

relación de la altura total (m) con el diámetro a la altura del 

pecho (m). 

 
Esbeltez = Altura total 

  dap 

3.4.3.3. Índice de valor de importancia (IVI) 

El Índice de valor de importancia de árboles de colinas 

altas en el Bosque Reservado de la UNAS se determinó mediante la siguiente 

fórmula: 

IVI = Ar + Dr + Fr 

Donde:  

IVI = Índice de valor de importancia 

Ar = Abundancia relativa 

Dr = Dominancia relativa 

Fr = Frecuencia relativa 
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Para obtener la abundancia primero se calculó la 

abundancia absoluta mediante la siguiente fórmula (46): 

 

Donde:  

Aa= Abundancia absoluta 

Ni/ha= Número de árboles por ha de la especie i. 

Luego se calculó la abundancia relativa mediante la 

fórmula: 

 

Antes de obtener la dominancia relativa se determinó la 

dominancia alsoluta mediante la fórmula (46): 

 

Donde: 

Dai = Dominancia absoluta 

gi/ha= Área basal de cada especie i por ha. 

Luego se determinó la dominancia relativamediante la 

expresión: 
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Donde:  

Dri = Dominancia relativa 

gi/ha= Área basal total por ha. 

Para obtener la frecuencia relativa se tuvo que obtener 

como paso intermedio la frecuencia absoluta mediante la fórmula: 

 

Donde:  

Fa = Frecuencia absoluta 

Pi = Número de parcelas en que la especie i esta presente. 

Pt = Número total de parcelas 

Posteriormente recién se determinó la frecuencia 

relativamediante la expresión: 

 

Donde:  

Fr = Frecuencia relativa (%) 

3.4.3.4. Análisis de datos 

Los valores de las variables obtenidas fueron sometidos al 

análisis empleando la estadística descriptiva que se plasmaron en cuadros y 

figuras, siendo interpretadas en base a los objetivos planteados en el estudio. 

Además, en los resultados se otorgó preferencia a las 

cinco especies con mayores valores y los menores valores de las variables 
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estudiadas (altura total, densidad básica, biomasa, morfometría y el IVI) con la 

finalidad de otorgarle mayor importancia a los extremos de los valores 

obtenidos que son indicadores del comportamiento del bosque. 
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IV. RESULTADOS 

4.1. Altura máxima de árboles de colinas altas en el bosque reservado de 

la UNAS 

Considerando el promedio aritmético, se tiene que las cinco familias con 

mayor altura total en orden descendente fueron: Ulmaceae, Annonaceae, 

Vochysaceae, Rhizophoraceae y Fabaceae; en caso de las familias con menor 

altura total se reportan a: Melastomataceae, Chrysobalanaceae, Siparunaceae, 

Combretaceae y la familia Elaeocarpaceae con tan solo dos individuos y una 

media de 10.95 m (Cuadro 2). 

Cuadro 2. Familias de individuos con mayor y menor altura total promedio en la 

PPM 4 del Bosque reservado de la UNAS. 

Familia N Mínimo Máximo Media (m) 

Ulmaceae 1 28.20 28.20 28.20 

Annonaceae 8 15.80 31.00 26.65 

Vochysaceae 6 12.00 30.00 23.40 

Rhizophoraceae 1 23.20 23.20 23.20 

Fabaceae 32 14.40 39.00 23.02 

Melastomataceae 5 9.75 25.20 14.57 

Chrysobalanaceae 2 12.40 15.00 13.70 

Siparunaceae 4 10.05 19.50 13.49 

Combretaceae 2 10.00 16.00 13.00 

Elaeocarpaceae 2 9.45 12.45 10.95 
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La especie con mayor promedio en altura total fue Parkia panurensis por 

presentar un solo individuo con 33.0 m de altura, mientras que Eugenia egensis 

reportó solo una especie de 9.0 m (Cuadro 3). 

De los 17 individuos de especie Cecropia sciadophylla Mart. con mayor o 

igual a 10 cm de dap, se encontró un individuo que presentaba 7.65 m de altura 

total y se encontraba catalogado como el quinto individuo con menor altura total 

y también hubo un árbol que alcanzó la 34.80 m de altura total ubicándose en 

el tercer individuo con mayor altura total (Cuadro 16 del Anexo). 

En caso de la especie que presentó un individuo con la mayor altura total 

fue Cedrelinga cateniformis (Ducke) Ducke (Fabaceae) que reportó un valor de 

39 m, mientras que el individuo con menor altura total estuvo representado por 

Senefeldera inclinata Müll. Arg. (Euphorbiaceae) que reportó un valor de 6.0 m 

(Cuadro 16 del Anexo). 

Cuadro 3. Especies con mayor y menor altura total promedio en la PPM 4 del 

Bosque reservado de la UNAS. 

Especies Familias N Mín. Máx. Media 

Parkia panurensis Fabaceae 1 33.00 33.00 33.00 

Warszewiczia indet indet Rubiaceae 1 32.00 32.00 32.00 

Sterculia apeibophylla Malvaceae 2 27.80 33.20 30.50 

Pseudolmedia laevigata Moraceae 1 30.00 30.00 30.00 

Osteophloeum platyspermum Myristicaceae 6 23.00 34.00 29.04 

Maquira guianensis Moraceae 2 7.95 15.60 11.78 

Mabea piriri Euphorbiaceae 2 10.50 12.00 11.25 

Sloanea fragrans Elaeocarpaceae 2 9.45 12.45 10.95 

Miconia indet Melastomataceae 1 9.75 9.75 9.75 

Eugenia egensis Myrtaceae 1 9.00 9.00 9.00 
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4.2. Densidad básica de árboles en pie de colinas altas en el bosque 

reservado de la UNAS 

En la PPM 4 del bosque reservado de la UNAS se encontró 38 familias de 

especies vegetales con dap mayor o igual a 10 cm, de los cuales la menor 

cantidad de familias (Anacardiaceae, Caricaceae y Malvaceae) presentaron 

una densidad básica de la madera categorizada como muy baja por ser menor 

a 0.30 g/cm3; en este grupo de familias se encontraban ocho individuos que 

representaba el 1.47% de los 544 individuos que existían en mencionada 

parcela permanente ubicada en pie de colinas altas (Cuadro 4 y Figura 5). 

En caso de las familias Chrysobalanaceae, Lecythidaceae, Moraceae, 

Olacaceae, Rhizophoraceae, Sapindaceae y Sapotaceae reportaron un total de 

20 individuos (3.68%) que sus densidades básicas de la madera presentaban 

un valor superior a los 0.75 g/cm3 que los denominaban maderas de densidad 

muy alta (Cuadro 4 y Figura 5). 

Cuadro 4. Distribución de las familias de especies vegetales respecto a la 

densidad básica. 

DB (g/cm3) Categoría Familia Familia (%) Individuo Individuo (%) 

<0.30 Muy baja 3 7.89 8 1.47 

0.3 - 0.4 Baja 4 10.53 38 6.99 

0.41 - 0.60 Media 21 55.26 226 41.54 

0.61 - 0.75 Alta 19 50.00 252 46.32 

>0.75 Muy alta 7 18.42 20 3.68 

Total   38 100.00 544 100.00 

Considerando las 38 familias con un total de 544 individuos con mayor o 

igual a 10 cm de Dap, se observa mayor acumulación de familias e individuos 

con densidad media y alta (Figura 5). 
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Figura 5. Distribución de las familias e individuos de especies vegetales 

respecto a la densidad básica. 

De las 117 especies encontradas en la PPM IV, se reportó solo cuatro 

especies con densidad muy baja, entre ellos se encuentran: Apeiba aspera 

Aubl., Apeiba membranacea Spruce ex Benth., Jacaratia digitata (Poepp. y 

Endl.) Solms y Tapirira obtusa (Benth.) J.D.Mitch., representando 3.42% de 

total de especies reportadas para la PPM; la mayor cantidad de especies 

(49.57%) presentaron una densidad de la madera comprendida entre 0.41 - 

0.60 g/cm3, mientras que la mayor cantidad de individuos vegetales (46.32%) 

representados por 252 individuos contenían una densidad de la madera 

catalogada como alta debido a que su valor fluctuaría entre 0.61 - 0.75 g/cm3 

(Cuadro 5 y Figura 6). 

Las ocho especies con densidad muy alta fueron: Brosimum rubescens 

Taub., Eschweilera coriacea (DC.) S.A. Mori, Hirtella racemosa var. hexandra 

(Willd. ex Schult.) Prance. vel sp. aff., Maquira guianensis Aubl., Minquartia 

guianensis Aubl., Pouteria cuspidata (A. DC.) Baehni, Sterigmapetalum 

obovatum Kuhlm. y Talisia carinata Radlk., distribuidos en solo siete familias 

(Cuadro 5 y Figura 6). 
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Cuadro 5. Distribución de las especies vegetales respecto a la densidad básica. 

DB (g/cm3) Categoría Especies Especies (%) Individuos Individuos (%) 

<0.30 Muy baja 4 3.42 8 1.47 

0.3 - 0.4 Baja 9 7.69 38 6.99 

0.41 - 0.60 Media 58 49.57 226 41.54 

0.61 - 0.75 Alta 38 32.48 252 46.32 

>0.75 Muy alta 8 6.84 20 3.68 

Total   117 100.00 544 100.00 

 

Figura 6. Distribución de los individuos y especies vegetales respecto a la 

densidad básica. 

4.3. Biomasa aérea de árboles en pie de colinas altas en el bosque 

reservado de la UNAS 

La mayor cantidad de biomasa se reporta para la familia Euphorbiaceae, 

el cual consta de la quinta parte (20.52%) de toda la biomasa reportado para 

los individuos vegetales con dap mayor o igual a los 10 cm, seguido de las 
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familias Fabaceae, Myristicaceae, Urticaceae y Burseraceae, que sumando en 

total alcanzan aproximadamente las 2/3 partes de la biomasa aérea reportado 

para una hectárea de bosque (Cuadro 6). 

Cuadro 6. Cinco familias de especies forestales con mayor biomasa total en el 

Bosque reservado de la UNAS. 

Familia Biomasa (kg) Biomasa (Tn) Biomasa (%) 

Euphorbiaceae 28978.09 28.98 20.52 

Fabaceae 23454.82 23.45 16.61 

Myristicaceae 16600.87 16.60 11.76 

Urticaceae 14759.40 14.76 10.45 

Burseraceae 9376.78 9.38 6.64 

Otras 33 familias 48034.60 48.03 34.02 

Considerando generar un modelo de regresión lineal en donde se 

considerá la cantidad de individuos vegetales con dap igual o mayor a 10 cm y 

la biomasa acumulada, se registró que se muestra una proporción directamente 

proporcional entre ambas variables (Figura 7). 

El coeficiente de determinación para la regresión generada, indica que la 

cantidad de individuos encontrados por familia en un 72.62% determina el 

comportamiento de la biomasa (Figura 7), y el modelo esta constituido por la 

ecuación: 

Y = 0.1855X + 1.061 

Donde: 

Y : Biomasa total en toneladas. 

X : Cantidad de individuos por familias. 
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Figura 7. Distribución de la cantidad de individuos vegetales por familias y la 

biomasa alcanzada. 

La especie Senefeldera inclinata Müll. Arg. registró 155 individuos, el cual 

generó una biomasa de 18.08 tn/ha que representó el 12.81% del total 

acumulado en una hectárea de bosque, esta especie fue seguido por 

Cedrelinga cateniformis con 16.10 tn/ha (Cuadro 7). 

Cuadro 7. Cinco especies forestales con mayor biomasa total en el bosque 

reservado UNAS. 

Nombre científico Biomasa (kg) Biomasa (Tn) Biomasa (%) 

Senefeldera inclinata  18084.30 18.08 12.81 

Cedrelinga cateniformis  16104.89 16.10 11.41 

Hevea guianensis  9382.85 9.38 6.64 

Pourouma minor  8311.53 8.31 5.89 

Osteophloeum platyspermum  6843.20 6.84 4.85 

Otras 112 especies 82477.78 82.48 58.41 
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4.4. Morfometría de árboles de colinas altas a través de las variables de 

copa en el bosque reservado de la UNAS 

4.4.1. Porcentaje de copa 

El porcentaje de copa en Micropholis guyanensis (A. DC.) Pierre 

Subsp. Guyanensis (Sapotaceae) fue de 59.21%, seguido de Ficus casapiensis 

(Miq.) Miq. (Moraceae) con 55.64%, de los cuales las cinco primeras especies 

presentaron copas muy largas (mayor al 50% de la altura total). En caso de las 

especies con menores tamaños de copa se reporta a Nectandra indet indet 

(Lauraceae) con 15.84%, Schizocalyx sterculioides (Standl.) Kainul. & B. 

Bremer (Rubiaceae) con 14.29%, Pseudolmedia laevigata Trécul (Moraceae) 

con 13.33%, Sapium laurifolium (A. Rich.) Griseb. (Euphorbiaceae) con 12.50% 

y Minquartia guianensis Aubl. de la familia Olacaceae que reportó una longitud 

de copa muy pequeña (11.40%) en relación a su altura total (Cuadro 8). 

Cuadro 8. Especies vegetales con mayor y menor porcentaje de copa 

reportados en el bosque reservado de la UNAS. 

Especies N Mín. Máx. Media 

Micropholis guyanensis  Subsp. Guyanensis 1 59.21 59.21 59.21 

Ficus casapiensis  1 55.64 55.64 55.64 

Pseudopiptadenia suaveolens  1 53.57 53.57 53.57 

Nectandra pulverulenta  1 52.94 52.94 52.94 

Apeiba aspera  3 43.75 55.83 51.32 

Nectandra indet indet 1 15.84 15.84 15.84 

Schizocalyx sterculioides  1 14.29 14.29 14.29 

Pseudolmedia laevigata  1 13.33 13.33 13.33 

Sapium laurifolium  1 12.50 12.50 12.50 

Minquartia guianensis  1 11.40 11.40 11.40 
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4.4.2. Grado de cobertura de copa 

El valor obtenido de la relación entre el largo de copa y la altura 

total en las especies Micropholis guyanensis (A. DC.) Pierre Subsp. 

Guyanensis, Ficus casapiensis (Miq.) Miq., Pseudopiptadenia suaveolens 

(Miq.) JW Grimes, Nectandra pulverulenta Nees y Apeiba aspera Aubl. fue 

superior a 0.51, mientras que Minquartia guianensis Aubl. reportó 0.11 de dicho 

grado posiblemente se le atribuye a la competencia (Cuadro 9). 

Cuadro 9. Especies vegetales con mayor y menor grado de cobertura de copa 

reportados en el bosque reservado de la UNAS. 

Especies N Mín. Máx. Media 

Micropholis guyanensis Subsp. Guyanensis 1 0.59 0.59 0.59 

Ficus casapiensis  1 0.56 0.56 0.56 

Pseudopiptadenia suaveolens  1 0.54 0.54 0.54 

Nectandra pulverulenta  1 0.53 0.53 0.53 

Apeiba aspera  3 0.44 0.56 0.51 

Nectandra indet indet 1 0.16 0.16 0.16 

Schizocalyx sterculioides  1 0.14 0.14 0.14 

Pseudolmedia laevigata  1 0.13 0.13 0.13 

Sapium laurifolium  1 0.13 0.13 0.13 

Minquartia guianensis  1 0.11 0.11 0.11 

4.4.3. Índice de copa 

Las relaciones entre el largo de copa con el diámetro de copa 

generaron un grupo de cinco especies que presentaban copas muy largas, 

pero de menor diámetro, siendo el caso más resaltante en la especie 

Pseudopiptadenia suaveolens (Miq.) JW Grimes (Fabaceae) que su longitud de 

copa fue 13.22 veces mayor que el diámetro de copa, mientras que los otras 
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cuatro especies superaban la longitud entre 1.99 a 2.50 veces más al diámetro. 

En caso de las especies: Pseudolmedia laevigata Trécul (Moraceae), Neea 

macrophylla Britton ex Rusby (Nyctaginaceae), Miconia punctata (Desr.) D. Don 

ex DC. (Melastomataceae), Sapium laurifolium (A. Rich.) Griseb. 

(Euphorbiaceae) y Eugenia egensis DC. (Myrtaceae) se registraron valores 

donde se indican que las copas fueron más anchas que largas (Cuadro 10). 

Cuadro 10. Especies vegetales con mayor y menor índice de copa reportados 

en el bosque reservado UNAS. 

Especies N Mín. Máx. Media 

Pseudopiptadenia suaveolens 1 13.22 13.22 13.22 

Capirona decorticans 1 2.50 2.50 2.50 

Schefflera morototoni 1 2.25 2.25 2.25 

Micropholis guyanensis Subsp. Guyanensis 1 2.08 2.08 2.08 

Pourouma cecropiifolia 3 0.67 3.64 1.99 

Pseudolmedia laevigata 1 0.40 0.40 0.40 

Neea macrophylla 1 0.36 0.36 0.36 

Miconia punctata 1 0.36 0.36 0.36 

Sapium laurifolium 1 0.33 0.33 0.33 

Eugenia egensis 1 0.27 0.27 0.27 

4.4.4. Forma de copa 

Considerando la relación entre el diámetro de copa entre el largo 

de copa, se reportan valores superiores en Eugenia egensis DC. (Myrtaceae) 

donde el valor obtenido indica que el diámetro de copa es 3.75 veces más 

grande que el largo de copa. El grupo de las cinco especies que presentaron 

formas de copas con valores muy inferiores se traducen en que presentan una 

copa muy alargada teniendo en consideración la longitud de la copa. Además, 

es notorio que las especies con copas muy anchas y muy largas presentan solo 
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un individuo por hectárea, el cual no puede garantizar la permanencia de la 

especie en el tiempo (Cuadro 11). 

Cuadro 11. Especies vegetales con mayor y menor forma de copa reportados 

en el bosque reservado de la UNAS. 

Especies N Mín. Máx. Media 

Eugenia egensis 1 3.75 3.75 3.75 

Sapium laurifolium 1 3.00 3.00 3.00 

Miconia punctata 1 2.77 2.77 2.77 

Neea macrophylla 1 2.75 2.75 2.75 

Pseudolmedia laevigata 1 2.50 2.50 2.50 

Ficus casapiensis 1 0.54 0.54 0.54 

Micropholis guyanensis Subsp. Guyanensis 1 0.48 0.48 0.48 

Schefflera morototoni 1 0.44 0.44 0.44 

Capirona decorticans 1 0.40 0.40 0.40 

Pseudopiptadenia suaveolens 1 0.08 0.08 0.08 

4.4.5. Índice de espacio vital 

La relación entre el diámetro de copa con el dap reportan a la 

especie Hirtella racemosa var. hexandra (Willd.) Prance (Chrysobalanaceae) 

con una copa que es 79.23 veces más grande que el dap (Cuadro 12), índice 

obtenido de un individuo con diámetro de copa de 9.00 m y el dap presentó un 

valor que ascendió a 0.1136 m (Cuadro 24 del Anexo). 

En caso de la especie Pseudopiptadenia suaveolens (Miq.) JW 

Grimes (Fabaceae) se obtuvo un valor de 2.66 (Cuadro 12), en donde el 

diámetro de copa solo medía 1.14 m debido a que la copa fue perjudicada por 

la competencia, y en caso del dap alcanzó un valor de 0.4275 m (Cuadro 24 del 

Anexo). 
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Cuadro 12. Especies vegetales con mayor y menor índice de espacio vital 

reportados en el bosque reservado de la UNAS. 

Especies N Mín. Máx. Media 

Hirtella racemosa var. hexandra 1 79.23 79.23 79.23 

Miconia punctata 1 65.31 65.31 65.31 

Brosimum utile 1 63.45 63.45 63.45 

Ficus casapiensis 1 62.74 62.74 62.74 

Eugenia indet indet 1 53.87 53.87 53.87 

Warszewiczia indet indet 1 13.35 13.35 13.35 

Jacaratia digitata 2 12.79 13.82 13.31 

Cordia hebeclada 1 10.61 10.61 10.61 

Minquartia guianensis 1 9.06 9.06 9.06 

Pseudopiptadenia suaveolens 1 2.66 2.66 2.66 

4.4.6. Manto de copa 

Considerando la relación entre el diámetro de copa y la altura total 

de los individuos vegetales con dap mayor o igual a 10 cm, se reporta que un 

individuo de la especie Eugenia egensis DC. (Myrtaceae) presentó un ancho de 

copa igual a 0.83 veces a la altura total (copa = 7.50 m y altura total = 9.00 m). 

En caso de las cinco especies con menor manto de copa se tiene a Andira 

surinamensis (Bondt) Splitg. ex pulle (Fabaceae) donde el diámetro de copa es 

0.19 veces en relación a la altura total, Trattinnickia boliviana (Swart) Daly 

(Burseraceae) con un valor de 0.17, Capirona decorticans Spruce (Rubiaceae) 

con 0.16, Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire, Steyerm. & Frodin (Araliaceae) 

con 0.12 y Pseudopiptadenia suaveolens (Miq.) JW Grimes (Fabaceae) que fue 

la especie con 0.04 que fue el menor valor del manto de copa debido a que la 

copa solo medía 1.14 m, mientras que la altura total alcanzó un valor de 28 m 

posiblemente debido a la competencia entre individuos (Cuadro 13). 



44 

Cuadro 13. Especies vegetales con mayor y menor manto de copa reportados 

en el bosque reservado de la UNAS. 

Especies N Mín. Máx. Media 

Eugenia egensis 1 0.83 0.83 0.83 

Hirtella racemosa var. hexandra 1 0.60 0.60 0.60 

Miconia punctata 1 0.59 0.59 0.59 

Miconia indet 1 0.56 0.56 0.56 

Neea macrophylla 1 0.55 0.55 0.55 

Andira surinamensis 1 0.19 0.19 0.19 

Trattinnickia boliviana 2 0.13 0.21 0.17 

Capirona decorticans 1 0.16 0.16 0.16 

Schefflera morototoni 1 0.12 0.12 0.12 

Pseudopiptadenia suaveolens 1 0.04 0.04 0.04 

4.4.7. Esbeltez 

Se reporta que las cinco especies vegetales menos esbeltos o 

robustos fueron Ficus casapiensis (Miq.) Miq. (Moraceae) con una media de 

210.15 que presentó 22.61 m de altura y tan solo 10.76 cm de dap, Brosimum 

utile (Kunth) Oken ex J. Presl. (Moraceae) con 179.03, Protium tenuifolium 

(Engl.) Engl. (Burseraceae) con 158.99, Platymiscium pinnatum (Jacq.) Dugand 

sub.sp. pinnatum (Fabaceae) con 158.78 y Capirona decorticans Spruce 

(Rubiaceae) que obtuvo 158.35; en caso de las cinco especies más esbeltos se 

reporta a Eugenia egensis DC. (Myrtaceae) con una media de 39.38, 

Warszewiczia indet indet (Rubiaceae) que registró 39.27, Cordia hebeclada IM 

Johnst. (Boraginaceae) con 35.38, Minquartia guianensis Aubl. (Olacaceae) 

que reportó 32.27 y Neea macrophylla Britton ex Rusby (Nyctaginaceae) que 

alcanzó un valor de 26.84, en donde la altura total fue de 15 m y el diámetro a 

la altura del pecho registró un valor de 55.90 cm (Cuadro 14). 
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Cuadro 14. Especies vegetales con mayor y menor esbeltez reportados en el 

bosque reservado de la UNAS. 

Especies N Mín. Máx. Media 

Ficus casapiensis 1 210.15 210.15 210.15 

Brosimum utile 1 179.03 179.03 179.03 

Protium tenuifolium 3 137.25 189.60 158.99 

Platymiscium pinnatum sub.sp. pinnatum 2 125.27 192.29 158.78 

Capirona decorticans 1 158.35 158.35 158.35 

Eugenia egensis 1 39.38 39.38 39.38 

Warszewiczia indet indet 1 39.27 39.27 39.27 

Cordia hebeclada 1 35.38 35.38 35.38 

Minquartia guianensis 1 32.27 32.27 32.27 

Neea macrophylla 1 26.84 26.84 26.84 

4.5. Índice de valor de importancia de árboles de colinas altas en el 

bosque reservado de la UNAS 

En la parcela permanente ubicado en el BRUNAS, se reportó que la 

especie Senefeldera inclinata Müll. Arg. (Euphorbiaceae) alcanzó un valor del 

48.02%, el cual representa el 16.01% del total de importancia; con el valor del 

IVI se tiene que dicho bosque ubicado en colinas altas del BRUNAS está 

conformado por las especies de Pourouma minor Benoist, Cedrelinga 

cateniformis (Ducke) Ducke, Hevea guianensis Aubl., Otoba parvifolia (Markgr.) 

AH Gentry, Cecropia sciadophylla Mart., Dacryodes nitens Cuatrec., 

Osteophloeum platyspermum (Spruce ex A. DC.) Warb., Schizocalyx 

peruvianus (K. Krause) Kainul. & B. Bremer, Guatteria guentheri Diels, 

Theobroma subincanum Mart., Virola pavonis (A. DC.) AC Sm., Pseudolmedia 

laevis (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr. y Marila tomentosa Poepp., además de la 

primera especie mencionada. Se reporta que la mejor expresión del IVI estuvo 
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representado por la frecuencia de las mismas especies debido a que alcanzó 

un valor acumulado del 60.86%, mientras que la menor expresión lo obtuvo la 

dominancia relativa con solo 41.06% (Cuadro 15). 

Cuadro 15. Índice de valor de importancia (IVI) de las especies vegetales con 

dap mayor o igual a 10 cm en la PPM 4 del bosque reservado de la 

UNAS. 

Nombre científico Ab-r (%) Fr-r (%) Do-r (%) IVI (%) 

Senefeldera inclinata 28.49 7.34 12.18 48.02 

Pourouma minor 4.23 4.59 6.16 14.97 

Cedrelinga cateniformis 0.92 1.22 9.64 11.78 

Hevea guianensis 2.02 3.06 4.58 9.66 

Otoba parvifolia 2.76 3.06 3.68 9.50 

Cecropia sciadophylla 3.13 2.14 3.52 8.78 

Dacryodes nitens 2.21 2.45 3.67 8.32 

Osteophloeum platyspermum 1.10 1.53 4.77 7.41 

Schizocalyx peruvianus 2.76 3.06 0.87 6.68 

Guatteria guentheri 1.47 1.53 3.23 6.23 

Theobroma subincanum 2.02 2.75 1.34 6.11 

Virola pavonis 1.47 2.14 2.14 5.75 

Pseudolmedia laevis 1.47 2.14 1.63 5.25 

Marila tomentosa 1.47 2.14 1.54 5.15 

Otras 103 especies 44.49 60.86 41.06 146.40 

El componente de mayor aporte al IVI en Senefeldera inclinata Mull. Arg. 

fue la abundancia relativa debido a que presentó 155 individuos con dap mayor 

o igual a 10 cm de un total de 544 encontrados en la PPM, dicho valor 

favoreció tanto en la dominancia y en la frecuencia, a pesar de ello se reporta 
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que Cedrelinga cateniformis (Ducke) Ducke obtuvo 2.91 m2 de área basal 

(9.64% de dominancia) a pesar de contar con solo cinco individuos (Figura 8). 

 

Figura 8. Contribución de la abundancia, frecuencia y dominancia en las 

especies de mayor valor de importancia. 

 

Figura 9. Regresión entre la densidad básica y el valor del Indice de valor de 

importancia (IVI). 
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A excepción de Senefeldera inclinata Mull. Arg., se observa que la 

densidad básica de las especies de valor de importancia presenta una relación 

inversamente proporcional, en donde mientras las especies fueron más 

dominantes, las densidades básicas de sus maderas fueron menores (Figura 

9). 
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V. DISCUSIÓN 

La especie vegetal Parkia panurensis Benth. ex HC Hopkins (Fabaceae) 

reportó mayor promedio en altura total (33 m), seguido de Warszewiczia indet 

indet (Rubiaceae) con 32 m y Sterculia apeibophylla Ducke (Malvaceae) con 

30.50 m (Cuadro 3), esto hace que dichas especies contengan mayor cantidad 

de biomasa por individuos, ya que, en California, la altura total y la densidad 

están muy relacionados con la biomasa; resultados contradictorios lo reportan 

las especies Maquira guianensis Aubl. (Moraceae) con media de 11.78 m, 

Mabea piriri Aubl. (Euphorbiaceae) con 11.25 m, Sloanea fragrans Rusby. vel 

sp. aff. (Elaeocarpaceae) con 10.95 m, Miconia indet (Melastomataceae) con 

9.75 m y Eugenia egensis DC. (Myrtaceae) con tan solo 9.0 m (Cuadro 3), en 

donde se puede recalcar que estas últimas especies presentan muchas 

limitantesen el crecimiento (25). 

En caso de de las especies Cedrelinga cateniformis (Ducke) Ducke 

(Fabaceae) con un individuo de 39.00 m, Pourouma minor Benoist (Urticaceae) 

con un árbol de 36.00 m, Cecropia sciadophylla Mart. (Urticaceae) con una 

máxima de 34.80 m, Osteophloeum platyspermum (Spruce ex A. DC.) Warb. 

(Myristicaceae) con un individuo de 34.00 m y Hevea guianensis Aubl. 

(Euphorbiaceae) con un individuo de 34.00 m, alcanzaron la altura máxima 

altura pero no fueron sobresalientes en la altura máxima promedio a excepción 

de Osteophloeum platyspermum (Cuadro 2), se garantiza la reproducción y 

diseminación de sus semillas (25), debido a que sobresalen sus copas en 

comparación a las demás especies; además, especies más conspicuas tienen 

el potencial de tolerar factores de perturbación, causadas por las variaciones 

ambientales y también tiene relación con el vigor competitivo, fecundidad (25) 

tamaño de los frutos y las semillas y la demanda lumínica, el acceso a la luz es 

el principal factor que determina el crecimiento vertical de las plantas (32) y 
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está asociada también a la capacidad de creación de claros después de 

eventos de mortalidad de individuos grandes (33). 

Se reportó mayor cantidad de especies y familias de individuos vegetales 

con una densidad de la madera catalogada entre media (0.41 - 0.60 g/cm3) y 

alta (0.61 - 0.75 g/cm3) en el bosque reservado de la UNAS (Cuadros 4 y 5), el 

cual lo cataloga como especies que mitigarán el cambio climático, debido a 

que, los bosques con árboles en pie permiten mitigar (afrontar sus causas) los 

impactos del cambio climático (21) debido a que absorben los gases de efecto 

invernadero a travez de la fotosíntesis (23) para convertirlos en biomasa (25) y 

también regulan los flujos de agua (21), debido a esto, el bosque reservado de 

la UNAS abastece todo el año del recurso agua a la comunidad universitaria y 

a los pueblos aledaños de la ciudad universitaria. 

Las ocho especies (6.84% del total de especies encontradas) 

considerados con crecimiento lento en el bosque reservado de la UNAS son: 

Brosimum rubescens Taub., Eschweilera coriacea (DC.) S.A. Mori, Hirtella 

racemosa var. hexandra (Willd. ex Schult.) Prance. vel sp. aff., Maquira 

guianensis Aubl., Minquartia guianensis Aubl., Pouteria cuspidata (A. DC.) 

Baehni, Sterigmapetalum obovatum Kuhlm. y Talisia carinata Radlk., debido a 

la densidad básica de su madera que fue superior a 0.75 g/cm3 (Cuadro 5). Al 

respecto, existen autores que señalan, entre más densa es la madera su 

crecimiento es más lento, pero su resistencia y longevidad son mayores, 

almacenando carbono durante más tiempo. En especies arbóreas 

neotropicales, los árboles que presentan alta densidad en su madera se 

encuentra a menudo en ambientes con presencia de factores que generan 

estrés en las plantas, baja radiación solar, viento, bajas temperaturas, 

abundancia de hongos descomponedores de madera y baja fertilidad del suelo 

donde se encuentra (31). 

Debido a que el bosque reservado de la UNAS es relativamente un 

bosque joven, se observa especies con densidad de su madera catalogada 

como “muy baja” por ser inferior a los 0.30 g/cm3 (Cuadro 5), siendo las 
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especies Apeiba aspera Aubl., Apeiba membranacea Spruce ex Benth., 

Jacaratia digitata (Poepp. y Endl.) Solms y Tapirira obtusa (Benth.) J.D.Mitch.; 

a ello se las catalogan como especies oportunistas de claros en el bosque, de 

crecimiento rápido, con menor resistencia mecánica y a menudo de alta 

estatura; además, la presencia de las especies mencionadas es una muestra 

de la dinámica que presenta el bosque (29,30). 

Se observó que en el bosque reservado de la UNAS hubo variabilidad de 

la densidad básica de la madera entre familias y especies (Cuadros 4 y 5), esto 

es corroborado por la literartura donde señalan que existe una gran variabilidad 

de la densidad básica de la madera entre familias, géneros, especies, 

individuos de una misma especie e incluso dentro de un mismo individuo, 

dependiendo de factores ambientales y de la edad de los árboles (58); esta 

variable está vinculada con características ecológicas de las especies como la 

mortalidad (59), las tasas de crecimiento (60) y la capacidad de 

almacenamiento de carbono (61). 

La variabilidad de la densidad básica de la madera en las especies 

vegetales del bosque reservado de la UNAS hace que se tenga que tomar 

decisiones teniendo en consideración el propósito de los bosques, en estos 

ambientes es notorio que las condiciones de clima que son cambiantes cada 

vez más mientras pasan los años hace que la diversidad de especies se 

adecue o entre en competencia con las demás especies, esto es corroborado 

en Córdova (España) al encontrar en su estudio grupos cmo TFP 1 compuesto 

por 12 especies denominado conservativas de baja densidad de madera, el 

TFP 2 compuesto por 8 especies leguminosas adquisitivas y el TFP 3 

compuesto por 5 especies caracterizado por tener especies maderable de 

hojas grandes y densas (64). 

Del total de biomasa (141.20 tn) encontrada en el componente aéreo de 

los individuos vegetales con dap mayor o igual a 10 cm en la parcela 

permanente, las dos especies vegetales con mayor biomasa reportado en el 

bosque reservado de la UNAS (Cuadro 7) fueron Senefeldera inclinata Müll. 
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Arg. (12.81%) y Cedrelinga cateniformis (Ducke) Ducke (11.41%), la primera 

especie sobresalió debido a que se reportó 155 individuos, mientras que la 

segunda especie presentó al árbol con mayor dap (127.01 cm); esto es 

contrastable con la deficición de biomasa donde lo catalogan como el peso (o 

estimación equivalente) de materia orgánica que existe en un determinado 

ecosistema forestal por encima y por debajo del suelo (53). 

La existencia de varias especies con características morfológicas 

sobresalientes en porcentaje de copa (Cuadro 8) y grado de cobertura de copa 

(Cuadro 9) como Minquartia guianensis Aubl. (Olacaceae), Sapium laurifolium 

(A.Rich.) Griseb. (Euphorbiaceae), Pseudolmedia laevigata Trécul (Moraceae), 

Schizocalyx sterculioides (Standl.) Kainul. & B. Bremer (Rubiaceae) y 

Nectandra indet indet (Lauraceae) y a esto se suma la densidad básica de su 

madera, que hace que se comprometan dichas especies en el futuro debido a 

que otras especies con mejor copa y mayor densidad perduraran en el tiempo, 

el cual es catalogado como efecto-respuesta debido a que las comunidades 

responden a los cambios ambientales y su impacto se observa en los procesos 

del ecosistema a través de los rasgos funcionales (27). Además, el índice de 

porcentaje de copa se ha utilizado como un indicador de la vitalidad de los 

árboles y como regresor en modelos del grado de competencia entre los 

individuos (40). 

Las cinco especies más esbeltas o robustas reportadas para el bosque 

reservado de la UNAS (Cuadro 14) fueron Eugenia egensis DC. (Myrtaceae) 

con una media de 39.38, Warszewiczia indet indet (Rubiaceae) que registró 

39.27, Cordia hebeclada IM Johnst. (Boraginaceae) con 35.38, Minquartia 

guianensis Aubl. (Olacaceae) que reportó 32.27 y Neea macrophylla Britton ex 

Rusby (Nyctaginaceae) que alcanzó un valor de 26.84, esto representa su 

vitalidad, criterio evaluado cuantitativamente utilizando variables que incluyen la 

morfometría de la copa (37); considerando estudios en ambientes a una altitud 

similar, se encontró en Juglans jamaicensis C. DC. ubicados entre los 500 y 

800 msnm y con precipitación entre 1500 mm a 2700 mm, reportando una 

media de 66 (39), estos resultados fueron relativamente similares a los 
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registrados en plantaciones de Vochysia ferruginea Mart. en ambientes de 

bosque húmedo tropical (63.0) y de bosque muy húmedo (67.0), esto puede 

responder a semejanzas climáticas en las áreas estudiadas (35). 

La especie Eugenia egensis DC. (Myrtaceae) reporta que el diámetro de 

copa es 3.75 veces más grande que el largo de copa, lo cual garantizaría su 

supervivencia dentro de dicho bosque, ya que, la variable diámetro de la copa 

refleja la dimensión del aparato fotosintético del árbol que está directamente 

relacionado con su capacidad de crecimiento (40). 

En el BRUNAS, la especie Hirtella racemosa var. hexandra (Willd.) Prance 

(Chrysobalanaceae) reportó una copa que es 79.23 veces más grande que el 

dap; dicho índice sirve para deducir el número máximo de individuos que 

podrían ocupar una hectárea. Otros valores referidos a la dimensión de la copa 

dependen del tamaño de los árboles, de la densidad del rodal y las prácticas de 

manejo como las podas y los aclareos en caso de realizar plantaciones 

forestales (41). 

A esto, se añade la literatura sobre plantaciones forestales tropicales, no 

encontrándose muchos estudios que muestren las variaciones de parámetros 

de copa en función de la calidad del sitio (35). En otras latitudes se ha 

encontrado que en rodales de roble (Quercus rubor L.), el área de proyección 

de la copa, la longitud de la copa y el diámetro de copa guardan una relación 

muy estrecha con el diámetro del árbol y el crecimiento en volumen (42). 

Las especies como Bellucia pentámera Naudin, Schizocalyx sterculioides 

(Standl.) Kainul. & B. Bremer, Tapura peruviana K. Krause, Ficus casapiensis 

(Miq.) Miq., Tabernaemontana sananho Ruiz & Pav. y Miconia indet obtuvieron 

el menor valor porcentual (0.52%) en el IVI calculado (Cuadro 15), ello indicaría 

que dichas especies se encuentran en riesgo de desaparecer en el tiempo 

debido a la competencia que existe en el bosque y a la limitada adaptabilidad al 

medio; al respecto, los impactos del cambio climático sobre los ecosistemas 
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van a tener consecuencias sobre la biodiversidad; por ejemplo, en los bosques 

subtropicales, el 40% de las especies podrían desaparecer (16). 

El bosque reservado de la UNAS es un medio donde predomina 

Senefeldera inclinata Müll. Arg., Pourouma minor Benoist, Cedrelinga 

cateniformis (Ducke) Ducke, Hevea guianensis Aubl., Otoba parvifolia (Markgr.) 

AH Gentry, Cecropia sciadophylla Mart., Dacryodes nitens Cuatrec., 

Osteophloeum platyspermum (Spruce ex A. DC.) Warb., Schizocalyx 

peruvianus (K. Krause) Kainul. & B. Bremer, Guatteria guentheri Diels, 

Theobroma subincanum Mart., Virola pavonis (A. DC.) AC Sm., Pseudolmedia 

laevis (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr. y Marila tomentosa Poepp. (Cuadro 15); el cual 

según el IVI son las especies que están mejor adaptadas, ya sea porque son 

dominantes, muy abundantes o cuenten con distribución frecuente. La suma 

total de los valores relativos de cada parámetro debe ser igual a 100. El IVI es 

un mejor descriptor que cualquier de los parámetros utilizados individualmente 

(43). 
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VI. CONCLUSIONES 

1. En la parcela permanente de medición en colinas altas del bosque 

Reservado de la UNAS se encontró 38 familias distribuidos en 117 

especies y 544 individuos, registrando mayor altura Parkia panurensis 

(Fabaceae) y la menor altura total fue para Maquira guianensis (Moraceae). 

2. Las familias Chrysobalanaceae, Lecythidaceae, Moraceae, Olacaceae, 

Rhizophoraceae, Sapindaceae y Sapotaceae presentaron densidad muy 

alta. Las especies Brosimum rubescens, Eschweilera coriacea, Hirtella 

racemosa var. hexandra, Maquira guianensis, Minquartia guianensis, 

Pouteria cuspidata, Sterigmapetalum obovatum y Talisia carinata también 

registraron densidad muy alta. 

3. La mayor cantidad de biomasa aérea de árboles en pie de colinas altas se 

reportó para la familia Euphorbiaceae (20.52%) del total de biomasa 

(141.20 tn/ha) y la Senefeldera inclinata con 155 individuos/ha solo registró 

12.81% de la biomasa. 

4. La morfometría de las especies vegetales fueron muy variables en cada 

especie debido a la competencia entre los árboles de la parcela 

permanente de medición. 

5. Se registró 14 especies con mayor valor de importancia en las colinas altas 

del bosque reservado de la UNAS, de los cuales al más alto valor lo obtuvo 

Senefeldera inclinata Müll. Arg. 
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VII. RECOMENDACIONES 

1. Conservar los bosques secundarios debido a su dinamismo sobre la 

biomasa acumulada y la diversidad de especies vegetales que presenta. 

2. Fomentar estudios a nivel relacional considerando variables de los 

individuos vegetales y la fisiografía del terreno para ampliar los 

conocimientos de la variabilidad de comportamientos que se registra en 

dichos medios. 

3. Realizar estudios de dendrocronología para observar la dinámica dentro de 

una especie respecto a los cambios de clima en el futuro. 

4. Fomentar estudios complementarios sobre la fenología de las especies 

reportadas en el BRUNAS con la finalidad de conocer su reproducción y su 

dinamismo. 

5. Realizar estudios sobre las especies de fauna silvestre que se encuentran 

asociados a la diversidad de especies vegetales presentes en el bosque 

reservado de la UNAS y su contribución con la dinámica de dichos 

bosques. 
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Anexo A: Datos registrados 

Cuadro 16. Altura total de las especies vegetales del bosque reservado de la 

UNAS. 

Especies N Mín. Máx. Media CV (%) 

Alchornea  glandulosa Poepp. 5 14.00 25.92 18.26 29.63 

Ampelocera edentula Kuhlm. 1 28.20 28.20 28.20 0.00 

Andira surinamensis (Bondt) Splitg. ex Pulle 1 27.60 27.60 27.60 0.00 

Aniba guianensis Aubl. Vel sp. aff. 1 18.60 18.60 18.60 0.00 

Apeiba aspera Aubl. 3 15.45 24.00 18.48 25.89 

Apeiba membranacea Spruce ex Benth. 1 25.95 25.95 25.95 0.00 

Batocarpus orinocensis  H. Karst. 8 11.00 21.60 16.77 26.14 

Beilschmiedia tovarensis (Klotzsch y H.Karst. Meisn ex.) Sachiko Nishida 2 21.30 30.00 25.65 23.98 

Bellucia pentamera  Naudin 1 12.40 12.40 12.40 0.00 

Brosimum lactescens (S.Moore) C.C.Berg 1 14.00 14.00 14.00 0.00 

Brosimum rubescens Taub. 1 22.00 22.00 22.00 0.00 

Brosimum utile (Kunth) Oken 1 26.10 26.10 26.10 0.00 

Buchenavia macrophylla Eichler 2 10.00 16.00 13.00 32.64 

Calycophyllum megistocaulum (K. Krause) CM Taylor 6 15.00 21.80 18.23 14.21 

Capirona decorticans Spruce 1 18.75 18.75 18.75 0.00 

Capparis schunkei J.F.Macbr. 1 16.80 16.80 16.80 0.00 

Casearia ulmifolia Vahl ex Vent. 3 20.25 27.00 22.88 15.78 

Cecropia engleriana Snethl. vel sp. aff. 6 12.90 26.60 18.32 26.20 

Cecropia sciadophylla Mart. 17 7.65 34.80 22.61 28.71 

Cedrelinga cateniformis (Ducke) Ducke 5 15.00 39.00 28.40 37.10 

Chaunochiton kappleri (Sagot ex Engl.) Ducke 2 10.00 19.60 14.80 45.87 

Chimarrhis Hookeri K.Schum. vel sp. aff. 1 16.80 16.80 16.80 0.00 

Clarisia biflora Ruiz & Pav. 4 6.75 19.50 13.88 41.05 

Clarisia racemosa Ruiz & Pav. 1 25.40 25.40 25.40 0.00 

Cordia hebeclada I.M.Johnst. Vel sp. aff. 1 15.00 15.00 15.00 0.00 

Cordia ucayaliensis  (I.M.Johnst.) I.M.Johnst. vel sp. aff. 1 22.50 22.50 22.50 0.00 

Coussapoa orthoneura Standl. 2 23.40 27.40 25.40 11.14 

Croton tessmannii Mansf. 4 14.25 23.60 17.96 22.59 

Dacryodes nitens Cuatrec. 12 10.40 32.60 20.31 31.64 

Dendropanax macropodus (Harms) Harms 1 12.00 12.00 12.00 0.00 

Eschweilera coriacea (DC.) S.A. Mori 5 7.20 28.20 17.08 45.84 

Eugenia  indet indet 1 27.15 27.15 27.15 0.00 
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Especies N Mín. Máx. Media CV (%) 

Eugenia egensis DC. 1 9.00 9.00 9.00 0.00 

Ficus casapiensis (Miq.) Miq. vel sp. aff 1 22.61 22.61 22.61 0.00 

Ficus maxima Mill. 2 13.00 24.60 18.80 43.63 

Graffenrieda indet indet 1 12.00 12.00 12.00 0.00 

Guatteria guentheri Diels 8 15.80 31.00 26.65 20.02 

Helicostylis tomentosa (Poepp. & Endl.) Rusby 2 22.00 22.50 22.25 1.59 

Henriettea sylvestris (Gleason) J.F. Macbr. 1 25.20 25.20 25.20 0.00 

Hevea guianensis Aubl. 11 9.85 34.00 25.16 32.02 

Hieronyma oblonga (Tul.) Müll.Arg. 1 18.00 18.00 18.00 0.00 

Hirtella  racemosa var. hexandra (Willd. ex Schult.) Prance. vel sp. aff. 1 15.00 15.00 15.00 0.00 

Huberodendrom swietenioides (Gleason) Ducke 1 15.20 15.20 15.20 0.00 

Hymenaea oblongifolia Huber 1 22.80 22.80 22.80 0.00 

Hymenolobium pulcherrimum Ducke 1 19.95 19.95 19.95 0.00 

Inga alba (Sw.) Willd. 3 17.28 24.00 19.76 18.67 

Inga brachyrhachis Harms. vel sp. Aff. 1 14.40 14.40 14.40 0.00 

Inga venusta Standl. vel sp. aff. 1 16.00 16.00 16.00 0.00 

Jacaranda copaia (Aubl.) D. Don 3 11.85 25.20 17.22 40.94 

Jacaratia digitata (Poepp. Y Endl.) Solms 2 13.80 26.60 20.20 44.81 

Laetia procera (Poepp.) Eichler 3 14.40 24.00 20.13 25.16 

Leonia glycycarpa Ruiz & Pav. 1 18.75 18.75 18.75 0.00 

Mabea piriri Aubl. 2 10.50 12.00 11.25 9.43 

Macrolobium gracile  Spruce ex Benth. 5 16.38 21.00 18.82 10.23 

Maquira guianensis Aubl. 2 7.95 15.60 11.78 45.94 

Marila tomentosa Poepp. 8 10.05 30.20 19.19 37.73 

Miconia indet 1 9.75 9.75 9.75 0.00 

Miconia punctata (Desr.) D. Don ex DC. 1 13.50 13.50 13.50 0.00 

Micropholis guyanensis Subsp. Guyanensis 1 22.80 22.80 22.80 0.00 

Minquartia guianensis Aubl. 1 22.80 22.80 22.80 0.00 

Naucleopsis krukovii (Standl.) C.C. Berg 2 11.60 25.40 18.50 52.75 

Nectandra indet indet 1 20.20 20.20 20.20 0.00 

Nectandra pulverulenta Nees 1 17.00 17.00 17.00 0.00 

Nectandra reflexa Rohwer 3 10.20 27.00 20.60 44.11 

Neea divaricata Poepp. & Endl. 5 9.75 30.75 15.91 53.38 

Neea macrophylla Poepp. & Endl. vel sp. aff. 1 15.00 15.00 15.00 0.00 

Ormosia amazonica Ducke 1 17.40 17.40 17.40 0.00 

Osteophloeum platyspermum (Spruce ex A. DC.) Warb. 6 23.00 34.00 29.04 14.81 

Otoba glycycarpa (Ducke) W.A.Rodrigues & T.S.Jaram. 3 26.00 26.00 26.00 0.00 

Otoba parvifolia (Markgr.) AH Gentry 15 10.50 32.58 19.61 34.00 
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Especies N Mín. Máx. Media CV (%) 

Parinari klugii Prance 1 12.40 12.40 12.40 0.00 

Parkia panurensis Benth. ex HC Hopkins 1 33.00 33.00 33.00 0.00 

Perebea guianensis Aubl. 3 12.90 29.52 18.81 49.42 

Platymiscium pinnatum sub.sp. pinnatum. vel sp. aff. 2 28.40 28.95 28.68 1.36 

Pourouma  bicolor Mart. 2 8.25 16.40 12.33 46.76 

Pourouma cecropiifolia Mart. 3 14.40 25.00 18.27 32.04 

Pourouma minor Benoist 23 10.95 36.00 24.34 29.35 

Pourouma mollis Trécul 1 17.25 17.25 17.25 0.00 

Pouteria cuspidata (A. DC.) Baehni 6 16.65 27.60 21.58 20.85 

Protium amazonicum (Cuatrec.) Daly.vel sp. aff.  1 18.30 18.30 18.30 0.00 

Protium grandifolium Engl. vel sp. aff 2 12.60 13.50 13.05 4.88 

Protium sagotianum Marchand 5 16.00 30.00 24.72 22.10 

Protium tenuifolium (Engl.) Engl. 3 18.00 20.52 19.29 6.54 

Protium trifoliolatum Engl. vel sp. aff 2 15.75 16.96 16.36 5.23 

Pseudolmedia laevigata Trécul 1 30.00 30.00 30.00 0.00 

Pseudolmedia laevis (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr. 8 13.65 23.00 17.38 18.87 

Pseudolmedia macrophylla Trécul  4 14.80 27.00 20.05 25.79 

Pseudopiptadenia suaveolens (Miq.) J.W. Grimes 1 28.00 28.00 28.00 0.00 

Psychotria levis (Standl.) CM Taylor 11 9.40 17.00 13.81 14.91 

Pterocarpus rohrii Vahl 7 16.05 30.26 21.06 21.40 

Qualea  amoena Ducke 1 12.00 12.00 12.00 0.00 

Rauvolfia leptophylla A.S.Rao 1 25.00 25.00 25.00 0.00 

Sapium laurifolium (A.Rich.) Griseb. 1 16.00 16.00 16.00 0.00 

Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire, Steyerm. & Frodin 1 17.25 17.25 17.25 0.00 

Schizocalyx peruvianus (K. Krause) Kainul. & B. Bremer 15 7.20 22.20 13.81 27.39 

Schizocalyx sterculioides (Standl.) Kainul. & B. Bremer 1 14.00 14.00 14.00 0.00 

Senefeldera inclinata Müll. Arg. 155 6.00 28.80 16.86 26.02 

Siparuna bifida (Poepp. & Endl.) A. DC. 4 10.05 19.50 13.49 31.03 

Sloanea fragrans  Rusby. vel sp. aff. 2 9.45 12.45 10.95 19.37 

Sterculia apeibophylla Ducke 2 27.80 33.20 30.50 12.52 

Sterigmapetalum obovatum Kuhlm. 1 23.20 23.20 23.20 0.00 

Symphonia globulifera L. f. 7 12.00 26.00 19.27 29.61 

Tabernaemontana sananho Ruiz & Pav. 1 13.20 13.20 13.20 0.00 

Talisia carinata Radlk. 3 15.80 23.00 18.64 20.56 

Tapirira guianensis Aubl. 11 11.00 21.40 16.12 20.84 

Tapirira obtusa (Benth.) J.D.Mitch. 2 16.65 25.92 21.29 30.80 

Tapura peruviana K. Krause 1 16.40 16.40 16.40 0.00 

Tetragastris panamensis (Engl.) Kuntze 6 15.15 30.00 21.66 25.40 
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Especies N Mín. Máx. Media CV (%) 

Tetrorchidium macrophyllum Müll.Arg. 1 16.00 16.00 16.00 0.00 

Theobroma subincanum Mart. 11 8.70 27.00 16.37 33.56 

Trattinnickia boliviana  (Swart) Daly  2 12.00 27.00 19.50 54.39 

Vatairea erythrocarpa (Ducke) Ducke 2 25.00 32.40 28.70 18.23 

Virola decorticans Ducke 3 12.00 20.70 15.00 32.92 

Virola pavonis (A. DC.) A.C. Sm. 8 9.00 33.48 22.70 34.28 

Vismia amazonica Ewan velsp. aff. 2 16.20 26.25 21.23 33.48 

Vochysia biloba Ducke 5 15.39 30.00 25.68 23.77 

Warszewiczia indet indet 1 32.00 32.00 32.00 0.00 

 

5 especies con valor mínimo 5 especies con valor máximo 5 especies con mayor promedio 5 especies con menor promedio 

Cuadro 17. Densidad básica de las familias de especies vegetales del bosque 

reservado de la UNAS. 

Categoría de la Densidad básica Familias Total de individuos 

1: <0.30 

Anacardiaceae 2 

Caricaceae 2 

Malvaceae 4 

2: 0.3 - 0.4 

Bignoniaceae 3 

Euphorbiaceae 9 

Moraceae 3 

Urticaceae 23 

3: 0.41 - 0.60 

Anacardiaceae 11 

Annonaceae 8 

Apocynaceae 2 

Araliaceae 2 

Boraginaceae 2 

Burseraceae 23 

Elaeocarpaceae 2 

Euphorbiaceae 15 

Fabaceae 26 

Hypericaceae 2 

Lauraceae 8 

Malvaceae 14 

Melastomataceae 1 
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Moraceae 17 

Myristicaceae 35 

Nyctaginaceae 5 

Olacaceae 2 

Rubiaceae 13 

Urticaceae 31 

Violaceae 1 

Vochysaceae 6 

4: 0.61 - 0.75 

Burseraceae 10 

Calophyllaceae 8 

Capparaceae 1 

Chrysobalanaceae 1 

Clusiaceae 7 

Combretaceae 2 

Dichapetalaceae 1 

Euphorbiaceae 155 

Fabaceae 6 

Melastomataceae 4 

Moraceae 18 

Myrtaceae 2 

Nyctaginaceae 1 

Phyllanthaceae 1 

Rubiaceae 23 

Salicaceae 6 

Sapotaceae 1 

Siparunaceae 4 

Ulmaceae 1 

5: >0.75 

Chrysobalanaceae 1 

Lecythidaceae 5 

Moraceae 3 

Olacaceae 1 

Rhizophoraceae 1 

Sapindaceae 3 

Sapotaceae 6 
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Cuadro 18. Densidad básica de especies del bosque reservado de la UNAS. 

DB (g/cm3) Nombre científico Total 

1: <0.30 

Apeiba aspera Aubl. 3 

Apeiba membranacea Spruce ex Benth. 1 

Jacaratia digitata (Poepp. Y Endl.) Solms 2 

Tapirira obtusa (Benth.) J.D.Mitch. 2 

2: 0.3 - 0.4 

Alchornea  glandulosa Poepp. 5 

Cecropia sciadophylla Mart. 17 

Croton tessmannii Mansf. 4 

Ficus casapiensis (Miq.) Miq. vel sp. aff 1 

Ficus maxima Mill. 2 

Jacaranda copaia (Aubl.) D. Don 3 

Pourouma bicolor Mart. 2 

Pourouma cecropiifolia Mart. 3 

Pourouma mollis Trécul 1 

3: 0.41 - 0.60 

Aniba guianensis Aubl. Vel sp. aff. 1 

Batocarpus orinocensis  H. Karst. 8 

Beilschmiedia tovarensis (Klotzsch y H.Karst. Meisn ex.) 2 

Bellucia pentamera  Naudin 1 

Brosimum utile (Kunth) Oken 1 

Capirona decorticans Spruce 1 

Cecropia engleriana Snethl. vel sp. aff. 6 

Cedrelinga cateniformis (Ducke) Ducke 5 

Chaunochiton kappleri (Sagot ex Engl.) Ducke 2 

Clarisia biflora Ruiz & Pav. 4 

Clarisia racemosa Ruiz & Pav. 1 

Cordia hebeclada I.M.Johnst. Vel sp. aff. 1 

Cordia ucayaliensis (I.M.Johnst.) I.M.Johnst. vel sp. aff. 1 

Coussapoa orthoneura Standl. 2 

Dacryodes nitens Cuatrec. 12 

Dendropanax macropodus (Harms) Harms 1 
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Guatteria guentheri Diels 8 

Hevea guianensis Aubl. 11 

Huberodendrom swietenioides (Gleason) Ducke 1 

Inga alba (Sw.) Willd. 3 

Inga brachyrhachis Harms. vel sp. Aff. 1 

Inga venusta Standl. vel sp. aff. 1 

Leonia glycycarpa Ruiz & Pav. 1 

Mabea piriri Aubl. 2 

Macrolobium gracile  Spruce ex Benth. 5 

Nectandra indet indet 1 

Nectandra pulverulenta Nees 1 

Nectandra reflexa Rohwer 3 

Neea divaricata Poepp. & Endl. 5 

Ormosia amazonica Ducke 1 

Osteophloeum platyspermum (Spruce ex A. DC.) Warb. 6 

Otoba glycycarpa (Ducke) W.A.Rodrigues & T.S.Jaram. 3 

Otoba parvifolia (Markgr.) AH Gentry 15 

Parkia panurensis Benth. ex HC Hopkins 1 

Perebea guianensis Aubl. 3 

Pourouma minor Benoist 23 

Protium amazonicum (Cuatrec.) Daly.vel sp. aff.  1 

Protium sagotianum Marchand 5 

Protium tenuifolium (Engl.) Engl. 3 

Psychotria levis (Standl.) CM Taylor 11 

Pterocarpus rohrii Vahl 7 

Qualea amoena Ducke 1 

Rauvolfia leptophylla A.S.Rao 1 

Sapium laurifolium (A.Rich.) Griseb. 1 

Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire, Steyerm. & Frodin 1 

Sloanea fragrans Rusby. vel sp. aff. 2 

Sterculia apeibophylla Ducke 2 



75 

Tabernaemontana sananho Ruiz & Pav. 1 

Tapirira guianensis Aubl. 11 

Tetrorchidium macrophyllum Müll.Arg. 1 

Theobroma subincanum Mart. 11 

Trattinnickia boliviana  (Swart) Daly  2 

Vatairea erythrocarpa (Ducke) Ducke 2 

Virola decorticans Ducke 3 

Virola pavonis (A. DC.) A.C. Sm. 8 

Vismia amazonica Ewan velsp. aff. 2 

Vochysia biloba Ducke 5 

Warszewiczia indet indet 1 

4: 0.61 - 0.75 

Ampelocera edentula Kuhlm. 1 

Andira surinamensis (Bondt) Splitg. ex Pulle 1 

Brosimum lactescens (S.Moore) C.C.Berg 1 

Buchenavia macrophylla Eichler 2 

Calycophyllum megistocaulum (K. Krause) CM Taylor 6 

Capparis schunkei J.F.Macbr. 1 

Casearia ulmifolia Vahl ex Vent. 3 

Chimarrhis Hookeri K.Schum. vel sp. aff. 1 

Eugenia  indet indet 1 

Eugenia egensis DC. 1 

Graffenrieda indet indet 1 

Helicostylis tomentosa (Poepp. & Endl.) Rusby 2 

Henriettea sylvestris (Gleason) J.F. Macbr. 1 

Hieronyma oblonga (Tul.) Müll.Arg. 1 

Hymenaea oblongifolia Huber 1 

Hymenolobium pulcherrimum Ducke 1 

Laetia procera (Poepp.) Eichler 3 

Marila tomentosa Poepp. 8 

Miconia indet 1 

Miconia punctata (Desr.) D. Don ex DC. 1 
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Micropholis guyanensis Subsp. Guyanensis 1 

Naucleopsis krukovii (Standl.) C.C. Berg 2 

Neea macrophylla Poepp. & Endl. vel sp. aff. 1 

Parinari klugii Prance 1 

Platymiscium pinnatum sub.sp. pinnatum. vel sp. aff. 2 

Protium grandifolium Engl. vel sp. aff 2 

Protium trifoliolatum Engl. vel sp. aff 2 

Pseudolmedia laevigata Trécul 1 

Pseudolmedia laevis (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr. 8 

Pseudolmedia macrophylla Trécul  4 

Pseudopiptadenia suaveolens (Miq.) J.W. Grimes 1 

Schizocalyx peruvianus (K. Krause) Kainul. & B. Bremer 15 

Schizocalyx sterculioides (Standl.) Kainul. & B. Bremer 1 

Senefeldera inclinata Müll. Arg. 155 

Siparuna bifida (Poepp. & Endl.) A. DC. 4 

Symphonia globulifera L. f. 7 

Tapura peruviana K. Krause 1 

Tetragastris panamensis (Engl.) Kuntze 6 

5: >0.75 

Brosimum rubescens Taub. 1 

Eschweilera coriacea (DC.) S.A. Mori 5 

Hirtella racemosa var. hexandra (Willd. ex Schult.) Prance 1 

Maquira guianensis Aubl. 2 

Minquartia guianensis Aubl. 1 

Pouteria cuspidata (A. DC.) Baehni 6 

Sterigmapetalum obovatum Kuhlm. 1 

Talisia carinata Radlk. 3 
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Cuadro 19. Biomasa promedio por especie vegetal en el bosque reservado de 

la UNAS. 

Especies N Mín. Máx. Media 

Alchornea  glandulosa Poepp. 5 34.72 336.42 166.37 

Ampelocera edentula Kuhlm. 1 812.55 812.55 812.55 

Andira surinamensis (Bondt) Splitg. ex Pulle 1 480.22 480.22 480.22 

Aniba guianensis Aubl. Vel sp. aff. 1 90.94 90.94 90.94 

Apeiba aspera Aubl. 3 108.84 615.63 291.56 

Apeiba membranacea Spruce ex Benth. 1 329.02 329.02 329.02 

Batocarpus orinocensis  H. Karst. 8 38.41 342.48 116.78 

Beilschmiedia tovarensis (Klotzsch y H.Karst. Meisn ex.) 2 93.31 737.61 415.46 

Bellucia pentamera  Naudin 1 28.44 28.44 28.44 

Brosimum lactescens (S.Moore) C.C.Berg 1 205.43 205.43 205.43 

Brosimum rubescens Taub. 1 262.26 262.26 262.26 

Brosimum utile (Kunth) Oken 1 89.46 89.46 89.46 

Buchenavia macrophylla Eichler 2 30.49 217.47 123.98 

Calycophyllum megistocaulum (K. Krause) CM Taylor 6 37.31 174.68 80.97 

Capirona decorticans Spruce 1 51.09 51.09 51.09 

Capparis schunkei J.F.Macbr. 1 147.56 147.56 147.56 

Casearia ulmifolia Vahl ex Vent. 3 245.45 336.31 303.36 

Cecropia engleriana Snethl. vel sp. aff. 6 29.90 145.73 72.33 

Cecropia sciadophylla Mart. 17 21.47 762.27 222.99 

Cedrelinga cateniformis (Ducke) Ducke 5 31.03 7553.99 3220.98 

Chaunochiton kappleri (Sagot ex Engl.) Ducke 2 32.53 268.33 150.43 

Chimarrhis Hookeri K.Schum. vel sp. aff. 1 68.57 68.57 68.57 

Clarisia biflora Ruiz & Pav. 4 23.28 245.85 117.53 

Clarisia racemosa Ruiz & Pav. 1 740.33 740.33 740.33 

Cordia hebeclada I.M.Johnst. Vel sp. aff. 1 377.27 377.27 377.27 

Cordia ucayaliensis  (I.M.Johnst.) I.M.Johnst. vel sp. aff. 1 125.97 125.97 125.97 

Coussapoa orthoneura Standl. 2 782.64 812.64 797.64 

Croton tessmannii Mansf. 4 48.18 163.80 100.89 

Dacryodes nitens Cuatrec. 12 31.80 1426.91 394.64 

Dendropanax macropodus (Harms) Harms 1 33.95 33.95 33.95 

Eschweilera coriacea (DC.) S.A. Mori 5 24.94 320.26 186.09 

Eugenia  indet indet 1 182.89 182.89 182.89 

Eugenia egensis DC. 1 105.48 105.48 105.48 

Ficus casapiensis (Miq.) Miq. vel sp. aff 1 34.97 34.97 34.97 

Ficus maxima Mill. 2 32.74 125.92 79.33 

Graffenrieda indet indet 1 78.14 78.14 78.14 

Guatteria guentheri Diels 8 244.72 1141.04 628.67 

Helicostylis tomentosa  (Poepp. & Endl.) Rusby 2 386.61 418.67 402.64 
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Especies N Mín. Máx. Media 

Henriettea sylvestris (Gleason) J.F. Macbr. 1 316.70 316.70 316.70 

Hevea guianensis Aubl. 11 31.43 2358.47 852.99 

Hieronyma oblonga (Tul.) Müll.Arg. 1 590.51 590.51 590.51 

Hirtella  racemosa var. hexandra (Willd. ex Schult.) Prance. 1 52.92 52.92 52.92 

Huberodendrom swietenioides (Gleason) Ducke 1 205.50 205.50 205.50 

Hymenaea oblongifolia Huber 1 136.32 136.32 136.32 

Hymenolobium pulcherrimum Ducke 1 146.36 146.36 146.36 

Inga alba (Sw.) Willd. 3 82.88 420.57 213.65 

Inga brachyrhachis Harms. vel sp. Aff. 1 277.92 277.92 277.92 

Inga venusta Standl. vel sp. aff. 1 68.75 68.75 68.75 

Jacaranda copaia (Aubl.) D. Don 3 29.35 529.13 241.17 

Jacaratia digitata (Poepp. Y Endl.) Solms 2 96.36 592.24 344.30 

Laetia procera (Poepp.) Eichler 3 46.46 191.70 108.76 

Leonia glycycarpa Ruiz & Pav. 1 223.10 223.10 223.10 

Mabea piriri Aubl. 2 27.20 33.00 30.10 

Macrolobium gracile  Spruce ex Benth. 5 42.31 245.45 156.60 

Maquira guianensis Aubl. 2 45.03 81.50 63.27 

Marila tomentosa Poepp. 8 66.03 672.32 268.32 

Miconia indet 1 23.33 23.33 23.33 

Miconia punctata (Desr.) D. Don ex DC. 1 40.60 40.60 40.60 

Micropholis guyanensis Subsp. Guyanensis 1 387.84 387.84 387.84 

Minquartia guianensis Aubl. 1 2338.67 2338.67 2338.67 

Naucleopsis krukovii (Standl.) C.C. Berg 2 53.59 402.12 227.85 

Nectandra indet indet 1 139.64 139.64 139.64 

Nectandra pulverulenta Nees 1 85.87 85.87 85.87 

Nectandra reflexa Rohwer 3 20.11 91.00 62.79 

Neea divaricata Poepp. & Endl. 5 18.75 301.84 99.58 

Neea macrophylla Poepp. & Endl. vel sp. aff. 1 899.15 899.15 899.15 

Ormosia amazonica Ducke 1 93.17 93.17 93.17 

Osteophloeum platyspermum (Spruce ex A. DC.) Warb. 6 258.09 2591.50 1140.53 

Otoba glycycarpa (Ducke) W.A.Rodrigues & T.S.Jaram. 3 336.87 639.85 503.28 

Otoba parvifolia (Markgr.) AH Gentry 15 24.19 1824.29 304.02 

Parinari klugii Prance 1 66.13 66.13 66.13 

Parkia panurensis Benth. ex HC Hopkins 1 594.96 594.96 594.96 

Perebea guianensis Aubl. 3 33.38 126.00 94.63 

Platymiscium pinnatum sub.sp. pinnatum. vel sp. aff. 2 140.30 331.43 235.86 

Pourouma  bicolor Mart. 2 21.05 155.96 88.51 

Pourouma cecropiifolia Mart. 3 47.57 82.97 59.72 

Pourouma minor Benoist 23 28.03 1109.20 361.37 

Pourouma mollis Trécul 1 271.60 271.60 271.60 

Pouteria cuspidata (A. DC.) Baehni 6 113.54 725.87 290.00 
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Especies N Mín. Máx. Media 

Protium amazonicum (Cuatrec.) Daly.vel sp. aff.  1 112.46 112.46 112.46 

Protium grandifolium Engl. vel sp. aff 2 40.38 41.83 41.10 

Protium sagotianum Marchand 5 85.64 555.77 286.92 

Protium tenuifolium (Engl.) Engl. 3 45.70 60.08 54.58 

Protium trifoliolatum Engl. vel sp. aff 2 37.42 111.06 74.24 

Pseudolmedia laevigata Trécul 1 726.56 726.56 726.56 

Pseudolmedia laevis (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr. 8 50.79 788.04 251.01 

Pseudolmedia macrophylla Trécul  4 157.78 397.46 282.96 

Pseudopiptadenia suaveolens (Miq.) J.W. Grimes 1 946.52 946.52 946.52 

Psychotria levis (Standl.) CM Taylor 11 23.12 132.57 69.33 

Pterocarpus rohrii Vahl 7 35.43 491.13 240.94 

Qualea  amoena Ducke 1 58.53 58.53 58.53 

Rauvolfia leptophylla A.S.Rao 1 159.63 159.63 159.63 

Sapium laurifolium (A.Rich.) Griseb. 1 165.37 165.37 165.37 

Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire, Steyerm. & Frodin 1 49.22 49.22 49.22 

Schizocalyx peruvianus (K. Krause) Kainul. & B. Bremer 15 19.38 224.40 68.26 

Schizocalyx sterculioides (Standl.) Kainul. & B. Bremer 1 36.40 36.40 36.40 

Senefeldera inclinata Müll. Arg. 155 24.34 809.29 116.67 

Siparuna bifida (Poepp. & Endl.) A. DC. 4 30.95 118.28 59.93 

Sloanea fragrans  Rusby. vel sp. aff. 2 18.82 40.64 29.73 

Sterculia apeibophylla Ducke 2 489.83 709.87 599.85 

Sterigmapetalum obovatum Kuhlm. 1 188.79 188.79 188.79 

Symphonia globulifera L. f. 7 36.63 514.30 156.81 

Tabernaemontana sananho Ruiz & Pav. 1 24.33 24.33 24.33 

Talisia carinata Radlk. 3 117.76 264.24 177.09 

Tapirira guianensis Aubl. 11 25.84 449.49 156.35 

Tapirira obtusa (Benth.) J.D.Mitch. 2 69.21 150.64 109.93 

Tapura peruviana K. Krause 1 41.84 41.84 41.84 

Tetragastris panamensis (Engl.) Kuntze 6 85.89 1137.16 416.02 

Tetrorchidium macrophyllum Müll.Arg. 1 49.97 49.97 49.97 

Theobroma subincanum Mart. 11 23.36 273.22 114.03 

Trattinnickia boliviana (Swart) Daly  2 41.61 161.87 101.74 

Vatairea erythrocarpa (Ducke) Ducke 2 148.04 875.38 511.71 

Virola decorticans Ducke 3 24.94 91.78 55.77 

Virola pavonis (A. DC.) A.C. Sm. 8 49.39 1400.45 440.02 

Vismia amazonica Ewan velsp. aff. 2 75.16 139.45 107.31 

Vochysia biloba Ducke 5 47.77 1566.15 777.77 

Warszewiczia indet indet 1 3107.54 3107.54 3107.54 

 

5 especies con valor mínimo 5 especies con valor máximo 5 especies con mayor promedio 5 especies con menor promedio 
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Cuadro 20. Porcentaje de copa en las especies vegetales del bosque 

reservado de la UNAS. 

Especies N Mín. Máx. Media 

Alchornea glandulosa Poepp. 5 22.08 35.71 27.45 

Ampelocera edentula Kuhlm. 1 28.37 28.37 28.37 

Andira surinamensis (Bondt) Splitg. ex Pulle 1 31.16 31.16 31.16 

Aniba guianensis Aubl. Vel sp. aff. 1 39.52 39.52 39.52 

Apeiba aspera Aubl. 3 43.75 55.83 51.32 

Apeiba membranacea Spruce ex Benth. 1 39.31 39.31 39.31 

Batocarpus orinocensis  H. Karst. 8 18.84 61.90 32.72 

Beilschmiedia tovarensis (Klotzsch y H.Karst. Meisn ex.)  2 33.33 33.80 33.57 

Bellucia pentamera  Naudin 1 27.42 27.42 27.42 

Brosimum lactescens (S.Moore) C.C.Berg 1 28.57 28.57 28.57 

Brosimum rubescens Taub. 1 50.00 50.00 50.00 

Brosimum utile (Kunth) Oken 1 39.08 39.08 39.08 

Buchenavia macrophylla Eichler 2 20.00 25.00 22.50 

Calycophyllum megistocaulum (K. Krause) CM Taylor 6 10.00 45.87 25.91 

Capirona decorticans Spruce 1 40.00 40.00 40.00 

Capparis schunkei J.F.Macbr. 1 28.57 28.57 28.57 

Casearia ulmifolia Vahl ex Vent. 3 16.67 37.38 29.13 

Cecropia engleriana Snethl. vel sp. aff. 6 23.53 56.39 35.22 

Cecropia sciadophylla Mart. 17 11.11 55.10 32.80 

Cedrelinga cateniformis (Ducke) Ducke 5 20.00 51.28 36.88 

Chaunochiton kappleri (Sagot ex Engl.) Ducke 2 35.71 42.00 38.86 

Chimarrhis Hookeri K.Schum. vel sp. aff. 1 16.67 16.67 16.67 

Clarisia biflora Ruiz & Pav. 4 30.43 71.11 45.42 

Clarisia racemosa Ruiz & Pav. 1 27.56 27.56 27.56 

Cordia hebeclada I.M.Johnst. Vel sp. aff. 1 33.33 33.33 33.33 

Cordia ucayaliensis  (I.M.Johnst.) I.M.Johnst. vel sp. aff. 1 24.00 24.00 24.00 

Coussapoa orthoneura Standl. 2 38.46 45.26 41.86 

Croton tessmannii Mansf. 4 27.78 43.75 34.41 

Dacryodes nitens Cuatrec. 12 23.08 62.61 37.09 

Dendropanax macropodus (Harms) Harms 1 33.33 33.33 33.33 

Eschweilera coriacea (DC.) S.A. Mori 5 20.39 56.25 38.58 

Eugenia  indet indet 1 23.76 23.76 23.76 

Eugenia egensis DC. 1 22.22 22.22 22.22 

Ficus casapiensis (Miq.) Miq. vel sp. aff 1 55.64 55.64 55.64 

Ficus maxima Mill. 2 23.08 56.91 39.99 

Graffenrieda indet indet 1 16.67 16.67 16.67 

Guatteria guentheri Diels 8 7.43 59.35 32.73 

Helicostylis tomentosa  (Poepp. & Endl.) Rusby 2 23.33 27.27 25.30 

Henriettea sylvestris (Gleason) J.F. Macbr. 1 33.57 33.57 33.57 

Hevea guianensis Aubl. 11 13.33 55.88 36.71 
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Especies N Mín. Máx. Media 

Hieronyma oblonga (Tul.) Müll.Arg. 1 27.78 27.78 27.78 

Hirtella  racemosa var. hexandra (Willd. ex Schult.) Prance. vel sp. aff. 1 26.67 26.67 26.67 

Huberodendrom swietenioides (Gleason) Ducke 1 21.05 21.05 21.05 

Hymenaea oblongifolia Huber 1 25.00 25.00 25.00 

Hymenolobium pulcherrimum Ducke 1 31.58 31.58 31.58 

Inga alba (Sw.) Willd. 3 8.33 44.44 24.19 

Inga brachyrhachis Harms. vel sp. Aff. 1 30.56 30.56 30.56 

Inga venusta Standl. vel sp. aff. 1 25.00 25.00 25.00 

Jacaranda copaia (Aubl.) D. Don 3 13.70 26.58 21.36 

Jacaratia digitata (Poepp. Y Endl.) Solms 2 20.29 22.56 21.42 

Laetia procera (Poepp.) Eichler 3 22.22 34.17 27.89 

Leonia glycycarpa Ruiz & Pav. 1 40.00 40.00 40.00 

Mabea piriri Aubl. 2 16.67 32.86 24.76 

Macrolobium gracile  Spruce ex Benth. 5 11.49 36.79 25.30 

Maquira guianensis Aubl. 2 26.92 30.19 28.56 

Marila tomentosa Poepp. 8 14.29 57.62 33.56 

Miconia indet 1 29.23 29.23 29.23 

Miconia punctata (Desr.) D. Don ex DC. 1 21.11 21.11 21.11 

Micropholis guyanensis Subsp. Guyanensis 1 59.21 59.21 59.21 

Minquartia guianensis Aubl. 1 11.40 11.40 11.40 

Naucleopsis krukovii (Standl.) C.C. Berg 2 15.52 48.82 32.17 

Nectandra indet indet 1 15.84 15.84 15.84 

Nectandra pulverulenta Nees 1 52.94 52.94 52.94 

Nectandra reflexa Rohwer 3 11.67 32.52 22.57 

Neea divaricata Poepp. & Endl. 5 12.68 37.33 24.39 

Neea macrophylla Poepp. & Endl. vel sp. aff. 1 20.00 20.00 20.00 

Ormosia amazonica Ducke 1 25.86 25.86 25.86 

Osteophloeum platyspermum (Spruce ex A. DC.) Warb. 6 15.71 45.45 30.91 

Otoba glycycarpa (Ducke) W.A.Rodrigues & T.S.Jaram. 3 30.77 42.31 38.46 

Otoba parvifolia (Markgr.) AH Gentry 15 15.71 56.34 29.94 

Parinari klugii Prance 1 27.42 27.42 27.42 

Parkia panurensis Benth. ex HC Hopkins 1 27.27 27.27 27.27 

Perebea guianensis Aubl. 3 21.43 25.58 23.80 

Platymiscium pinnatum sub.sp. pinnatum. vel sp. aff. 2 25.91 30.99 28.45 

Pourouma  bicolor Mart. 2 18.18 32.93 25.55 

Pourouma cecropiifolia Mart. 3 18.06 64.00 44.67 

Pourouma minor Benoist 23 8.70 53.55 32.19 

Pourouma mollis Trécul 1 17.39 17.39 17.39 

Pouteria cuspidata (A. DC.) Baehni 6 18.02 60.15 34.62 

Protium amazonicum (Cuatrec.) Daly.vel sp. aff.  1 26.23 26.23 26.23 

Protium grandifolium Engl. vel sp. aff 2 22.22 22.22 22.22 

Protium sagotianum Marchand 5 7.69 43.62 28.37 

Protium tenuifolium (Engl.) Engl. 3 28.68 52.00 38.59 
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Especies N Mín. Máx. Media 

Protium trifoliolatum Engl. vel sp. aff 2 28.57 40.57 34.57 

Pseudolmedia laevigata Trécul 1 13.33 13.33 13.33 

Pseudolmedia laevis (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr. 8 8.70 70.83 32.82 

Pseudolmedia macrophylla Trécul  4 18.52 39.22 29.52 

Pseudopiptadenia suaveolens (Miq.) J.W. Grimes 1 53.57 53.57 53.57 

Psychotria levis (Standl.) CM Taylor 11 13.70 42.55 25.89 

Pterocarpus rohrii Vahl 7 23.81 43.93 32.84 

Qualea  amoena Ducke 1 16.67 16.67 16.67 

Rauvolfia leptophylla A.S.Rao 1 40.00 40.00 40.00 

Sapium laurifolium (A.Rich.) Griseb. 1 12.50 12.50 12.50 

Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire, Steyerm. & Frodin 1 26.09 26.09 26.09 

Schizocalyx peruvianus (K. Krause) Kainul. & B. Bremer 15 17.72 63.64 32.40 

Schizocalyx sterculioides (Standl.) Kainul. & B. Bremer 1 14.29 14.29 14.29 

Senefeldera inclinata Müll. Arg. 155 5.80 75.18 35.19 

Siparuna bifida (Poepp. & Endl.) A. DC. 4 23.08 46.15 35.03 

Sloanea fragrans  Rusby. vel sp. aff. 2 19.28 28.57 23.92 

Sterculia apeibophylla Ducke 2 39.76 50.36 45.06 

Sterigmapetalum obovatum Kuhlm. 1 34.48 34.48 34.48 

Symphonia globulifera L. f. 7 18.09 48.33 31.64 

Tabernaemontana sananho Ruiz & Pav. 1 20.45 20.45 20.45 

Talisia carinata Radlk. 3 8.70 41.12 25.47 

Tapirira guianensis Aubl. 11 20.73 54.69 29.76 

Tapirira obtusa (Benth.) J.D.Mitch. 2 13.89 21.62 17.76 

Tapura peruviana K. Krause 1 32.93 32.93 32.93 

Tetragastris panamensis (Engl.) Kuntze 6 22.22 55.38 35.92 

Tetrorchidium macrophyllum Müll.Arg. 1 37.50 37.50 37.50 

Theobroma subincanum Mart. 11 18.39 43.54 31.65 

Trattinnickia boliviana  (Swart) Daly  2 7.41 33.33 20.37 

Vatairea erythrocarpa (Ducke) Ducke 2 12.00 45.68 28.84 

Virola decorticans Ducke 3 19.51 33.33 27.76 

Virola pavonis (A. DC.) A.C. Sm. 8 22.94 66.67 36.65 

Vismia amazonica Ewan velsp. aff. 2 34.57 37.14 35.86 

Vochysia biloba Ducke 5 5.26 53.33 30.81 

Warszewiczia indet indet 1 25.00 25.00 25.00 

Total 544 5.26 75.18 32.62 

 

5 especies con valor mínimo 5 especies con valor máximo 5 especies con mayor promedio 5 especies con menor promedio 
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Cuadro 21. Grado de cobertura de copa en las especies vegetales del bosque 

reservado de la UNAS. 

Especies N Mín. Máx. Media 

Alchornea  glandulosa Poepp. 5 0.22 0.36 0.27 

Ampelocera edentula Kuhlm. 1 0.28 0.28 0.28 

Andira surinamensis (Bondt) Splitg. ex Pulle 1 0.31 0.31 0.31 

Aniba guianensis Aubl. Vel sp. aff. 1 0.40 0.40 0.40 

Apeiba aspera Aubl. 3 0.44 0.56 0.51 

Apeiba membranacea Spruce ex Benth. 1 0.39 0.39 0.39 

Batocarpus orinocensis  H. Karst. 8 0.19 0.62 0.33 

Beilschmiedia tovarensis (Klotzsch y H.Karst. Meisn ex.) Sachiko Nishida 2 0.33 0.34 0.34 

Bellucia pentamera  Naudin 1 0.27 0.27 0.27 

Brosimum lactescens (S.Moore) C.C.Berg 1 0.29 0.29 0.29 

Brosimum rubescens Taub. 1 0.50 0.50 0.50 

Brosimum utile (Kunth) Oken 1 0.39 0.39 0.39 

Buchenavia macrophylla Eichler 2 0.20 0.25 0.23 

Calycophyllum megistocaulum (K. Krause) CM Taylor 6 0.10 0.46 0.26 

Capirona decorticans Spruce 1 0.40 0.40 0.40 

Capparis schunkei J.F.Macbr. 1 0.29 0.29 0.29 

Casearia ulmifolia Vahl ex Vent. 3 0.17 0.37 0.29 

Cecropia engleriana Snethl. vel sp. aff. 6 0.24 0.56 0.35 

Cecropia sciadophylla Mart. 17 0.11 0.55 0.33 

Cedrelinga cateniformis (Ducke) Ducke 5 0.20 0.51 0.37 

Chaunochiton kappleri (Sagot ex Engl.) Ducke 2 0.36 0.42 0.39 

Chimarrhis Hookeri K.Schum. vel sp. aff. 1 0.17 0.17 0.17 

Clarisia biflora Ruiz & Pav. 4 0.30 0.71 0.45 

Clarisia racemosa Ruiz & Pav. 1 0.28 0.28 0.28 

Cordia hebeclada I.M.Johnst. Vel sp. aff. 1 0.33 0.33 0.33 

Cordia ucayaliensis  (I.M.Johnst.) I.M.Johnst. vel sp. aff. 1 0.24 0.24 0.24 

Coussapoa orthoneura Standl. 2 0.38 0.45 0.42 

Croton tessmannii Mansf. 4 0.28 0.44 0.34 

Dacryodes nitens Cuatrec. 12 0.23 0.63 0.37 

Dendropanax macropodus (Harms) Harms 1 0.33 0.33 0.33 

Eschweilera coriacea (DC.) S.A. Mori 5 0.20 0.56 0.39 

Eugenia  indet indet 1 0.24 0.24 0.24 

Eugenia egensis DC. 1 0.22 0.22 0.22 

Ficus casapiensis (Miq.) Miq. vel sp. aff 1 0.56 0.56 0.56 

Ficus maxima Mill. 2 0.23 0.57 0.40 

Graffenrieda indet indet 1 0.17 0.17 0.17 

Guatteria guentheri Diels 8 0.07 0.59 0.33 

Helicostylis tomentosa  (Poepp. & Endl.) Rusby 2 0.23 0.27 0.25 

Henriettea sylvestris (Gleason) J.F. Macbr. 1 0.34 0.34 0.34 

Hevea guianensis Aubl. 11 0.13 0.56 0.37 
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Especies N Mín. Máx. Media 

Hieronyma oblonga (Tul.) Müll.Arg. 1 0.28 0.28 0.28 

Hirtella  racemosa var. hexandra (Willd. ex Schult.) Prance. vel sp. aff. 1 0.27 0.27 0.27 

Huberodendrom swietenioides (Gleason) Ducke 1 0.21 0.21 0.21 

Hymenaea oblongifolia Huber 1 0.25 0.25 0.25 

Hymenolobium pulcherrimum Ducke 1 0.32 0.32 0.32 

Inga alba (Sw.) Willd. 3 0.08 0.44 0.24 

Inga brachyrhachis Harms. vel sp. Aff. 1 0.31 0.31 0.31 

Inga venusta Standl. vel sp. aff. 1 0.25 0.25 0.25 

Jacaranda copaia (Aubl.) D. Don 3 0.14 0.27 0.21 

Jacaratia digitata (Poepp. Y Endl.) Solms 2 0.20 0.23 0.21 

Laetia procera (Poepp.) Eichler 3 0.22 0.34 0.28 

Leonia glycycarpa Ruiz & Pav. 1 0.40 0.40 0.40 

Mabea piriri Aubl. 2 0.17 0.33 0.25 

Macrolobium gracile  Spruce ex Benth. 5 0.11 0.37 0.25 

Maquira guianensis Aubl. 2 0.27 0.30 0.29 

Marila tomentosa Poepp. 8 0.14 0.58 0.34 

Miconia indet 1 0.29 0.29 0.29 

Miconia punctata (Desr.) D. Don ex DC. 1 0.21 0.21 0.21 

Micropholis guyanensis Subsp. Guyanensis 1 0.59 0.59 0.59 

Minquartia guianensis Aubl. 1 0.11 0.11 0.11 

Naucleopsis krukovii (Standl.) C.C. Berg 2 0.16 0.49 0.32 

Nectandra indet indet 1 0.16 0.16 0.16 

Nectandra pulverulenta Nees 1 0.53 0.53 0.53 

Nectandra reflexa Rohwer 3 0.12 0.33 0.23 

Neea divaricata Poepp. & Endl. 5 0.13 0.37 0.24 

Neea macrophylla Poepp. & Endl. vel sp. aff. 1 0.20 0.20 0.20 

Ormosia amazonica Ducke 1 0.26 0.26 0.26 

Osteophloeum platyspermum (Spruce ex A. DC.) Warb. 6 0.16 0.45 0.31 

Otoba glycycarpa (Ducke) W.A.Rodrigues & T.S.Jaram. 3 0.31 0.42 0.38 

Otoba parvifolia (Markgr.) AH Gentry 15 0.16 0.56 0.30 

Parinari klugii Prance 1 0.27 0.27 0.27 

Parkia panurensis Benth. ex HC Hopkins 1 0.27 0.27 0.27 

Perebea guianensis Aubl. 3 0.21 0.26 0.24 

Platymiscium pinnatum sub.sp. pinnatum. vel sp. aff. 2 0.26 0.31 0.28 

Pourouma  bicolor Mart. 2 0.18 0.33 0.26 

Pourouma cecropiifolia Mart. 3 0.18 0.64 0.45 

Pourouma minor Benoist 23 0.09 0.54 0.32 

Pourouma mollis Trécul 1 0.17 0.17 0.17 

Pouteria cuspidata (A. DC.) Baehni 6 0.18 0.60 0.35 

Protium amazonicum (Cuatrec.) Daly.vel sp. aff.  1 0.26 0.26 0.26 

Protium grandifolium Engl. vel sp. aff 2 0.22 0.22 0.22 

Protium sagotianum Marchand 5 0.08 0.44 0.28 

Protium tenuifolium (Engl.) Engl. 3 0.29 0.52 0.39 
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Especies N Mín. Máx. Media 

Protium trifoliolatum Engl. vel sp. aff 2 0.29 0.41 0.35 

Pseudolmedia laevigata Trécul 1 0.13 0.13 0.13 

Pseudolmedia laevis (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr. 8 0.09 0.71 0.33 

Pseudolmedia macrophylla Trécul  4 0.19 0.39 0.30 

Pseudopiptadenia suaveolens (Miq.) J.W. Grimes 1 0.54 0.54 0.54 

Psychotria levis (Standl.) CM Taylor 11 0.14 0.43 0.26 

Pterocarpus rohrii Vahl 7 0.24 0.44 0.33 

Qualea  amoena Ducke 1 0.17 0.17 0.17 

Rauvolfia leptophylla A.S.Rao 1 0.40 0.40 0.40 

Sapium laurifolium (A.Rich.) Griseb. 1 0.13 0.13 0.13 

Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire, Steyerm. & Frodin 1 0.26 0.26 0.26 

Schizocalyx peruvianus (K. Krause) Kainul. & B. Bremer 15 0.18 0.64 0.32 

Schizocalyx sterculioides (Standl.) Kainul. & B. Bremer 1 0.14 0.14 0.14 

Senefeldera inclinata Müll. Arg. 155 0.06 0.75 0.35 

Siparuna bifida (Poepp. & Endl.) A. DC. 4 0.23 0.46 0.35 

Sloanea fragrans  Rusby. vel sp. aff. 2 0.19 0.29 0.24 

Sterculia apeibophylla Ducke 2 0.40 0.50 0.45 

Sterigmapetalum obovatum Kuhlm. 1 0.34 0.34 0.34 

Symphonia globulifera L. f. 7 0.18 0.48 0.32 

Tabernaemontana sananho Ruiz & Pav. 1 0.20 0.20 0.20 

Talisia carinata Radlk. 3 0.09 0.41 0.25 

Tapirira guianensis Aubl. 11 0.21 0.55 0.30 

Tapirira obtusa (Benth.) J.D.Mitch. 2 0.14 0.22 0.18 

Tapura peruviana K. Krause 1 0.33 0.33 0.33 

Tetragastris panamensis (Engl.) Kuntze 6 0.22 0.55 0.36 

Tetrorchidium macrophyllum Müll.Arg. 1 0.38 0.38 0.38 

Theobroma subincanum Mart. 11 0.18 0.44 0.32 

Trattinnickia boliviana  (Swart) Daly  2 0.07 0.33 0.20 

Vatairea erythrocarpa (Ducke) Ducke 2 0.12 0.46 0.29 

Virola decorticans Ducke 3 0.20 0.33 0.28 

Virola pavonis (A. DC.) A.C. Sm. 8 0.23 0.67 0.37 

Vismia amazonica Ewan velsp. aff. 2 0.35 0.37 0.36 

Vochysia biloba Ducke 5 0.05 0.53 0.31 

Warszewiczia indet indet 1 0.25 0.25 0.25 

Total 544 0.05 0.75 0.33 

 

5 especies con valor mínimo 5 especies con valor máximo 5 especies con mayor promedio 5 especies con menor promedio 
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Cuadro 22. Índice de copa en las especies vegetales del bosque reservado de 

la UNAS. 

Especies N Mín. Máx. Media 

Alchornea  glandulosa Poepp. 5 0.74 1.00 0.83 

Ampelocera edentula Kuhlm. 1 0.87 0.87 0.87 

Andira surinamensis (Bondt) Splitg. ex Pulle 1 1.64 1.64 1.64 

Aniba guianensis Aubl. Vel sp. aff. 1 0.86 0.86 0.86 

Apeiba aspera Aubl. 3 1.08 2.41 1.76 

Apeiba membranacea Spruce ex Benth. 1 0.89 0.89 0.89 

Batocarpus orinocensis  H. Karst. 8 0.44 1.68 0.97 

Beilschmiedia tovarensis (Klotzsch y H.Karst. Meisn ex.) Sachiko Nishida 2 0.95 0.95 0.95 

Bellucia pentamera  Naudin 1 0.62 0.62 0.62 

Brosimum lactescens (S.Moore) C.C.Berg 1 0.62 0.62 0.62 

Brosimum rubescens Taub. 1 1.68 1.68 1.68 

Brosimum utile (Kunth) Oken 1 1.10 1.10 1.10 

Buchenavia macrophylla Eichler 2 0.59 1.14 0.87 

Calycophyllum megistocaulum (K. Krause) CM Taylor 6 0.60 1.96 1.30 

Capirona decorticans Spruce 1 2.50 2.50 2.50 

Capparis schunkei J.F.Macbr. 1 1.28 1.28 1.28 

Casearia ulmifolia Vahl ex Vent. 3 0.67 2.25 1.46 

Cecropia engleriana Snethl. vel sp. aff. 6 0.73 3.75 1.96 

Cecropia sciadophylla Mart. 17 0.28 2.80 0.98 

Cedrelinga cateniformis (Ducke) Ducke 5 1.00 1.34 1.20 

Chaunochiton kappleri (Sagot ex Engl.) Ducke 2 0.81 0.97 0.89 

Chimarrhis Hookeri K.Schum. vel sp. aff. 1 0.43 0.43 0.43 

Clarisia biflora Ruiz & Pav. 4 1.09 2.86 1.66 

Clarisia racemosa Ruiz & Pav. 1 0.80 0.80 0.80 

Cordia hebeclada I.M.Johnst. Vel sp. aff. 1 1.11 1.11 1.11 

Cordia ucayaliensis  (I.M.Johnst.) I.M.Johnst. vel sp. aff. 1 1.14 1.14 1.14 

Coussapoa orthoneura Standl. 2 0.84 1.13 0.98 

Croton tessmannii Mansf. 4 0.56 1.49 1.17 

Dacryodes nitens Cuatrec. 12 0.53 3.08 1.08 

Dendropanax macropodus (Harms) Harms 1 1.45 1.45 1.45 

Eschweilera coriacea (DC.) S.A. Mori 5 0.51 2.14 1.29 

Eugenia  indet indet 1 0.68 0.68 0.68 

Eugenia egensis DC. 1 0.27 0.27 0.27 

Ficus casapiensis (Miq.) Miq. vel sp. aff 1 1.86 1.86 1.86 

Ficus maxima Mill. 2 0.65 2.67 1.66 

Graffenrieda indet indet 1 0.42 0.42 0.42 

Guatteria guentheri Diels 8 0.23 3.16 1.66 

Helicostylis tomentosa  (Poepp. & Endl.) Rusby 2 0.61 0.88 0.74 

Henriettea sylvestris (Gleason) J.F. Macbr. 1 0.89 0.89 0.89 

Hevea guianensis Aubl. 11 0.50 2.71 1.40 
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Especies N Mín. Máx. Media 

Hieronyma oblonga (Tul.) Müll.Arg. 1 0.77 0.77 0.77 

Hirtella  racemosa var. hexandra (Willd. ex Schult.) Prance. vel sp. aff. 1 0.44 0.44 0.44 

Huberodendrom swietenioides (Gleason) Ducke 1 0.75 0.75 0.75 

Hymenaea oblongifolia Huber 1 0.95 0.95 0.95 

Hymenolobium pulcherrimum Ducke 1 0.90 0.90 0.90 

Inga alba (Sw.) Willd. 3 0.19 1.45 0.93 

Inga brachyrhachis Harms. vel sp. Aff. 1 0.73 0.73 0.73 

Inga venusta Standl. vel sp. aff. 1 0.64 0.64 0.64 

Jacaranda copaia (Aubl.) D. Don 3 0.21 1.05 0.73 

Jacaratia digitata (Poepp. Y Endl.) Solms 2 0.70 0.86 0.78 

Laetia procera (Poepp.) Eichler 3 0.62 1.15 0.86 

Leonia glycycarpa Ruiz & Pav. 1 1.36 1.36 1.36 

Mabea piriri Aubl. 2 0.69 0.73 0.71 

Macrolobium gracile  Spruce ex Benth. 5 0.30 1.13 0.69 

Maquira guianensis Aubl. 2 0.53 0.87 0.70 

Marila tomentosa Poepp. 7 0.44 3.00 1.48 

Miconia indet 1 0.52 0.52 0.52 

Miconia punctata (Desr.) D. Don ex DC. 1 0.36 0.36 0.36 

Micropholis guyanensis Subsp. Guyanensis 1 2.08 2.08 2.08 

Minquartia guianensis Aubl. 1 0.41 0.41 0.41 

Naucleopsis krukovii (Standl.) C.C. Berg 2 0.30 1.55 0.93 

Nectandra indet indet 1 0.51 0.51 0.51 

Nectandra pulverulenta Nees 1 1.31 1.31 1.31 

Nectandra reflexa Rohwer 3 0.34 1.32 0.87 

Neea divaricata Poepp. & Endl. 5 0.43 1.29 0.77 

Neea macrophylla Poepp. & Endl. vel sp. aff. 1 0.36 0.36 0.36 

Ormosia amazonica Ducke 1 0.95 0.95 0.95 

Osteophloeum platyspermum (Spruce ex A. DC.) Warb. 6 0.47 2.00 1.10 

Otoba glycycarpa (Ducke) W.A.Rodrigues & T.S.Jaram. 3 0.94 1.76 1.36 

Otoba parvifolia (Markgr.) AH Gentry 15 0.26 2.91 1.05 

Parinari klugii Prance 1 0.57 0.57 0.57 

Parkia panurensis Benth. ex HC Hopkins 1 0.97 0.97 0.97 

Perebea guianensis Aubl. 3 0.55 1.15 0.80 

Platymiscium pinnatum sub.sp. pinnatum. vel sp. aff. 2 1.00 1.96 1.48 

Pourouma  bicolor Mart. 2 0.38 1.22 0.80 

Pourouma cecropiifolia Mart. 3 0.67 3.64 1.99 

Pourouma minor Benoist 23 0.32 2.33 1.11 

Pourouma mollis Trécul 1 0.48 0.48 0.48 

Pouteria cuspidata (A. DC.) Baehni 6 0.36 2.46 1.24 

Protium amazonicum (Cuatrec.) Daly.vel sp. aff.  1 0.51 0.51 0.51 

Protium grandifolium Engl. vel sp. aff 2 0.71 1.22 0.97 

Protium sagotianum Marchand 5 0.39 1.43 0.82 

Protium tenuifolium (Engl.) Engl. 3 0.93 1.67 1.42 
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Especies N Mín. Máx. Media 

Protium trifoliolatum Engl. vel sp. aff 2 1.23 1.38 1.30 

Pseudolmedia laevigata Trécul 1 0.40 0.40 0.40 

Pseudolmedia laevis (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr. 8 0.35 2.56 1.36 

Pseudolmedia macrophylla Trécul  4 0.59 1.48 0.93 

Pseudopiptadenia suaveolens (Miq.) J.W. Grimes 1 13.22 13.22 13.22 

Psychotria levis (Standl.) CM Taylor 11 0.29 1.28 0.73 

Pterocarpus rohrii Vahl 7 0.52 2.00 1.20 

Qualea  amoena Ducke 1 0.42 0.42 0.42 

Rauvolfia leptophylla A.S.Rao 1 1.29 1.29 1.29 

Sapium laurifolium (A.Rich.) Griseb. 1 0.33 0.33 0.33 

Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire, Steyerm. & Frodin 1 2.25 2.25 2.25 

Schizocalyx peruvianus (K. Krause) Kainul. & B. Bremer 15 0.37 1.69 1.05 

Schizocalyx sterculioides (Standl.) Kainul. & B. Bremer 1 0.53 0.53 0.53 

Senefeldera inclinata Müll. Arg. 155 0.17 4.03 1.20 

Siparuna bifida (Poepp. & Endl.) A. DC. 4 0.63 4.00 1.56 

Sloanea fragrans  Rusby. vel sp. aff. 2 0.60 0.72 0.66 

Sterculia apeibophylla Ducke 2 0.83 2.24 1.53 

Sterigmapetalum obovatum Kuhlm. 1 1.03 1.03 1.03 

Symphonia globulifera L. f. 7 0.32 3.00 1.42 

Tabernaemontana sananho Ruiz & Pav. 1 0.98 0.98 0.98 

Talisia carinata Radlk. 3 0.41 1.13 0.78 

Tapirira guianensis Aubl. 11 0.38 1.17 0.76 

Tapirira obtusa (Benth.) J.D.Mitch. 2 0.48 0.65 0.57 

Tapura peruviana K. Krause 1 1.35 1.35 1.35 

Tetragastris panamensis (Engl.) Kuntze 6 0.55 1.54 1.06 

Tetrorchidium macrophyllum Müll.Arg. 1 1.33 1.33 1.33 

Theobroma subincanum Mart. 11 0.36 1.78 1.05 

Trattinnickia boliviana  (Swart) Daly  2 0.57 1.60 1.09 

Vatairea erythrocarpa (Ducke) Ducke 2 0.63 1.91 1.27 

Virola decorticans Ducke 3 0.37 1.60 0.92 

Virola pavonis (A. DC.) A.C. Sm. 8 0.43 2.56 1.35 

Vismia amazonica Ewan velsp. aff. 2 0.70 2.79 1.74 

Vochysia biloba Ducke 5 0.14 1.89 1.00 

Warszewiczia indet indet 1 0.74 0.74 0.74 

Total 543 0.14 13.22 1.15 

 

5 especies con valor mínimo 5 especies con valor máximo 5 especies con mayor promedio 5 especies con menor promedio 
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Cuadro 23. Forma de copa en las especies vegetales del bosque reservado de 

la UNAS. 

Especies N Mín. Máx. Media 

Alchornea  glandulosa Poepp. 5 1.00 1.35 1.22 

Ampelocera edentula Kuhlm. 1 1.14 1.14 1.14 

Andira surinamensis (Bondt) Splitg. ex Pulle 1 0.61 0.61 0.61 

Aniba guianensis Aubl. Vel sp. aff. 1 1.16 1.16 1.16 

Apeiba aspera Aubl. 3 0.41 0.92 0.63 

Apeiba membranacea Spruce ex Benth. 1 1.13 1.13 1.13 

Batocarpus orinocensis  H. Karst. 8 0.60 2.26 1.29 

Beilschmiedia tovarensis (Klotzsch y H.Karst. Meisn ex.) Sachiko Nishida 2 1.05 1.06 1.05 

Bellucia pentamera  Naudin 1 1.62 1.62 1.62 

Brosimum lactescens (S.Moore) C.C.Berg 1 1.63 1.63 1.63 

Brosimum rubescens Taub. 1 0.59 0.59 0.59 

Brosimum utile (Kunth) Oken 1 0.91 0.91 0.91 

Buchenavia macrophylla Eichler 2 0.88 1.69 1.28 

Calycophyllum megistocaulum (K. Krause) CM Taylor 6 0.51 1.66 0.91 

Capirona decorticans Spruce 1 0.40 0.40 0.40 

Capparis schunkei J.F.Macbr. 1 0.78 0.78 0.78 

Casearia ulmifolia Vahl ex Vent. 3 0.44 1.49 0.87 

Cecropia engleriana Snethl. vel sp. aff. 6 0.27 1.38 0.69 

Cecropia sciadophylla Mart. 17 0.36 3.59 1.41 

Cedrelinga cateniformis (Ducke) Ducke 5 0.75 1.00 0.84 

Chaunochiton kappleri (Sagot ex Engl.) Ducke 2 1.04 1.24 1.14 

Chimarrhis Hookeri K.Schum. vel sp. aff. 1 2.32 2.32 2.32 

Clarisia biflora Ruiz & Pav. 4 0.35 0.91 0.70 

Clarisia racemosa Ruiz & Pav. 1 1.25 1.25 1.25 

Cordia hebeclada I.M.Johnst. Vel sp. aff. 1 0.90 0.90 0.90 

Cordia ucayaliensis  (I.M.Johnst.) I.M.Johnst. vel sp. aff. 1 0.88 0.88 0.88 

Coussapoa orthoneura Standl. 2 0.89 1.19 1.04 

Croton tessmannii Mansf. 4 0.67 1.79 1.00 

Dacryodes nitens Cuatrec. 12 0.33 1.90 1.10 

Dendropanax macropodus (Harms) Harms 1 0.69 0.69 0.69 

Eschweilera coriacea (DC.) S.A. Mori 5 0.47 1.97 1.01 

Eugenia  indet indet 1 1.47 1.47 1.47 

Eugenia egensis DC. 1 3.75 3.75 3.75 

Ficus casapiensis (Miq.) Miq. vel sp. aff 1 0.54 0.54 0.54 

Ficus maxima Mill. 2 0.38 1.55 0.96 

Graffenrieda indet indet 1 2.38 2.38 2.38 

Guatteria guentheri Diels 8 0.32 4.36 1.15 

Helicostylis tomentosa (Poepp. & Endl.) Rusby 2 1.14 1.65 1.39 
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Especies N Mín. Máx. Media 

Henriettea sylvestris (Gleason) J.F. Macbr. 1 1.12 1.12 1.12 

Hevea guianensis Aubl. 11 0.37 1.99 0.87 

Hieronyma oblonga (Tul.) Müll.Arg. 1 1.30 1.30 1.30 

Hirtella  racemosa var. hexandra (Willd. ex Schult.) Prance. vel sp. aff. 1 2.25 2.25 2.25 

Huberodendrom swietenioides (Gleason) Ducke 1 1.33 1.33 1.33 

Hymenaea oblongifolia Huber 1 1.05 1.05 1.05 

Hymenolobium pulcherrimum Ducke 1 1.11 1.11 1.11 

Inga alba (Sw.) Willd. 3 0.69 5.38 2.31 

Inga brachyrhachis Harms. vel sp. Aff. 1 1.36 1.36 1.36 

Inga venusta Standl. vel sp. aff. 1 1.57 1.57 1.57 

Jacaranda copaia (Aubl.) D. Don 3 0.95 4.83 2.29 

Jacaratia digitata (Poepp. Y Endl.) Solms 2 1.17 1.43 1.30 

Laetia procera (Poepp.) Eichler 3 0.87 1.63 1.24 

Leonia glycycarpa Ruiz & Pav. 1 0.73 0.73 0.73 

Mabea piriri Aubl. 2 1.38 1.45 1.41 

Macrolobium gracile  Spruce ex Benth. 5 0.88 3.33 1.81 

Maquira guianensis Aubl. 2 1.15 1.90 1.53 

Marila tomentosa Poepp. 7 0.33 2.25 0.98 

Miconia indet 1 1.93 1.93 1.93 

Miconia punctata (Desr.) D. Don ex DC. 1 2.77 2.77 2.77 

Micropholis guyanensis Subsp. Guyanensis 1 0.48 0.48 0.48 

Minquartia guianensis Aubl. 1 2.46 2.46 2.46 

Naucleopsis krukovii (Standl.) C.C. Berg 2 0.65 3.33 1.99 

Nectandra indet indet 1 1.98 1.98 1.98 

Nectandra pulverulenta Nees 1 0.76 0.76 0.76 

Nectandra reflexa Rohwer 3 0.76 2.97 1.59 

Neea divaricata Poepp. & Endl. 5 0.78 2.31 1.58 

Neea macrophylla Poepp. & Endl. vel sp. aff. 1 2.75 2.75 2.75 

Ormosia amazonica Ducke 1 1.06 1.06 1.06 

Osteophloeum platyspermum (Spruce ex A. DC.) Warb. 6 0.50 2.15 1.12 

Otoba glycycarpa (Ducke) W.A.Rodrigues & T.S.Jaram. 3 0.57 1.07 0.79 

Otoba parvifolia (Markgr.) AH Gentry 15 0.34 3.79 1.35 

Parinari klugii Prance 1 1.75 1.75 1.75 

Parkia panurensis Benth. ex HC Hopkins 1 1.03 1.03 1.03 

Perebea guianensis Aubl. 3 0.87 1.83 1.38 

Platymiscium pinnatum sub.sp. pinnatum. vel sp. aff. 2 0.51 1.00 0.76 

Pourouma  bicolor Mart. 2 0.82 2.67 1.74 

Pourouma cecropiifolia Mart. 3 0.28 1.50 0.79 

Pourouma minor Benoist 23 0.43 3.17 1.14 

Pourouma mollis Trécul 1 2.08 2.08 2.08 

Pouteria cuspidata (A. DC.) Baehni 6 0.41 2.75 1.15 
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Especies N Mín. Máx. Media 

Protium amazonicum (Cuatrec.) Daly.vel sp. aff.  1 1.98 1.98 1.98 

Protium grandifolium Engl. vel sp. aff 2 0.82 1.40 1.11 

Protium sagotianum Marchand 5 0.70 2.60 1.48 

Protium tenuifolium (Engl.) Engl. 3 0.60 1.08 0.76 

Protium trifoliolatum Engl. vel sp. aff 2 0.73 0.81 0.77 

Pseudolmedia laevigata Trécul 1 2.50 2.50 2.50 

Pseudolmedia laevis (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr. 8 0.39 2.89 1.25 

Pseudolmedia macrophylla Trécul  4 0.67 1.69 1.20 

Pseudopiptadenia suaveolens (Miq.) J.W. Grimes 1 0.08 0.08 0.08 

Psychotria levis (Standl.) CM Taylor 11 0.78 3.40 1.71 

Pterocarpus rohrii Vahl 7 0.50 1.93 1.07 

Qualea amoena Ducke 1 2.38 2.38 2.38 

Rauvolfia leptophylla A.S.Rao 1 0.78 0.78 0.78 

Sapium laurifolium (A.Rich.) Griseb. 1 3.00 3.00 3.00 

Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire, Steyerm. & Frodin 1 0.44 0.44 0.44 

Schizocalyx peruvianus (K. Krause) Kainul. & B. Bremer 15 0.59 2.73 1.14 

Schizocalyx sterculioides (Standl.) Kainul. & B. Bremer 1 1.88 1.88 1.88 

Senefeldera inclinata Müll. Arg. 155 0.25 5.75 1.24 

Siparuna bifida (Poepp. & Endl.) A. DC. 4 0.25 1.60 1.11 

Sloanea fragrans  Rusby. vel sp. aff. 2 1.39 1.67 1.53 

Sterculia apeibophylla Ducke 2 0.45 1.21 0.83 

Sterigmapetalum obovatum Kuhlm. 1 0.97 0.97 0.97 

Symphonia globulifera L. f. 7 0.33 3.14 1.21 

Tabernaemontana sananho Ruiz & Pav. 1 1.02 1.02 1.02 

Talisia carinata Radlk. 3 0.89 2.46 1.52 

Tapirira guianensis Aubl. 11 0.86 2.60 1.48 

Tapirira obtusa (Benth.) J.D.Mitch. 2 1.53 2.08 1.81 

Tapura peruviana K. Krause 1 0.74 0.74 0.74 

Tetragastris panamensis (Engl.) Kuntze 6 0.65 1.81 1.08 

Tetrorchidium macrophyllum Müll.Arg. 1 0.75 0.75 0.75 

Theobroma subincanum Mart. 11 0.56 2.76 1.26 

Trattinnickia boliviana  (Swart) Daly  2 0.63 1.75 1.19 

Vatairea erythrocarpa (Ducke) Ducke 2 0.52 1.58 1.05 

Virola decorticans Ducke 3 0.63 2.71 1.53 

Virola pavonis (A. DC.) A.C. Sm. 8 0.39 2.34 0.98 

Vismia amazonica Ewan velsp. aff. 2 0.36 1.43 0.89 

Vochysia biloba Ducke 5 0.53 7.10 2.22 

Warszewiczia indet indet 1 1.36 1.36 1.36 

Total 543 0.08 7.10 1.25 

 

5 especies con valor mínimo 5 especies con valor máximo 5 especies con mayor promedio 5 especies con menor promedio 
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Cuadro 24. Índice de espacio vital en las especies vegetales del bosque 

reservado de la UNAS. 

Especies N Mín. Máx. Media 

Alchornea  glandulosa Poepp. 5 17.48 28.43 23.95 

Ampelocera edentula Kuhlm. 1 23.63 23.63 23.63 

Andira surinamensis (Bondt) Splitg. ex Pulle 1 17.81 17.81 17.81 

Aniba guianensis Aubl. Vel sp. aff. 1 49.27 49.27 49.27 

Apeiba aspera Aubl. 3 10.58 23.41 15.78 

Apeiba membranacea Spruce ex Benth. 1 28.63 28.63 28.63 

Batocarpus orinocensis  H. Karst. 8 21.16 56.05 35.56 

Beilschmiedia tovarensis (Klotzsch y H.Karst. Meisn ex.) Sachiko Nishida 2 26.60 48.73 37.66 

Bellucia pentamera  Naudin 1 49.23 49.23 49.23 

Brosimum lactescens (S.Moore) C.C.Berg 1 23.80 23.80 23.80 

Brosimum rubescens Taub. 1 29.52 29.52 29.52 

Brosimum utile (Kunth) Oken 1 63.45 63.45 63.45 

Buchenavia macrophylla Eichler 2 15.49 26.57 21.03 

Calycophyllum megistocaulum (K. Krause) CM Taylor 6 18.48 43.90 28.17 

Capirona decorticans Spruce 1 25.34 25.34 25.34 

Capparis schunkei J.F.Macbr. 1 18.41 18.41 18.41 

Casearia ulmifolia Vahl ex Vent. 3 10.33 26.31 19.79 

Cecropia engleriana Snethl. vel sp. aff. 6 10.58 33.78 25.50 

Cecropia sciadophylla Mart. 17 19.99 56.88 34.25 

Cedrelinga cateniformis (Ducke) Ducke 5 9.21 35.08 18.45 

Chaunochiton kappleri (Sagot ex Engl.) Ducke 2 29.04 32.00 30.52 

Chimarrhis Hookeri K.Schum. vel sp. aff. 1 48.62 48.62 48.62 

Clarisia biflora Ruiz & Pav. 4 6.13 32.43 20.50 

Clarisia racemosa Ruiz & Pav. 1 20.65 20.65 20.65 

Cordia hebeclada I.M.Johnst. Vel sp. aff. 1 10.61 10.61 10.61 

Cordia ucayaliensis  (I.M.Johnst.) I.M.Johnst. vel sp. aff. 1 22.61 22.61 22.61 

Coussapoa orthoneura Standl. 2 20.92 23.64 22.28 

Croton tessmannii Mansf. 4 22.18 32.32 27.00 

Dacryodes nitens Cuatrec. 12 11.20 32.11 25.12 

Dendropanax macropodus (Harms) Harms 1 19.50 19.50 19.50 

Eschweilera coriacea (DC.) S.A. Mori 5 19.22 38.53 27.44 

Eugenia  indet indet 1 53.87 53.87 53.87 

Eugenia egensis DC. 1 32.82 32.82 32.82 

Ficus casapiensis (Miq.) Miq. vel sp. aff 1 62.74 62.74 62.74 

Ficus maxima Mill. 2 24.73 32.56 28.64 

Graffenrieda indet indet 1 26.13 26.13 26.13 

Guatteria guentheri Diels 8 4.73 35.23 18.24 

Helicostylis tomentosa  (Poepp. & Endl.) Rusby 2 18.64 31.66 25.15 

Henriettea sylvestris (Gleason) J.F. Macbr. 1 38.02 38.02 38.02 

Hevea guianensis Aubl. 11 10.27 40.62 21.37 
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Especies N Mín. Máx. Media 

Hieronyma oblonga (Tul.) Müll.Arg. 1 14.84 14.84 14.84 

Hirtella  racemosa var. hexandra (Willd. ex Schult.) Prance. vel sp. aff. 1 79.23 79.23 79.23 

Huberodendrom swietenioides (Gleason) Ducke 1 15.02 15.02 15.02 

Hymenaea oblongifolia Huber 1 36.96 36.96 36.96 

Hymenolobium pulcherrimum Ducke 1 36.05 36.05 36.05 

Inga alba (Sw.) Willd. 3 14.28 34.56 27.37 

Inga brachyrhachis Harms. vel sp. Aff. 1 17.72 17.72 17.72 

Inga venusta Standl. vel sp. aff. 1 41.15 41.15 41.15 

Jacaranda copaia (Aubl.) D. Don 3 14.18 29.78 21.62 

Jacaratia digitata (Poepp. Y Endl.) Solms 2 12.79 13.82 13.31 

Laetia procera (Poepp.) Eichler 3 29.76 73.32 45.96 

Leonia glycycarpa Ruiz & Pav. 1 21.33 21.33 21.33 

Mabea piriri Aubl. 2 23.54 44.37 33.96 

Macrolobium gracile  Spruce ex Benth. 5 21.76 58.47 38.48 

Maquira guianensis Aubl. 2 18.38 54.64 36.51 

Marila tomentosa Poepp. 7 12.99 32.00 21.11 

Miconia indet 1 51.89 51.89 51.89 

Miconia punctata (Desr.) D. Don ex DC. 1 65.31 65.31 65.31 

Micropholis guyanensis Subsp. Guyanensis 1 21.68 21.68 21.68 

Minquartia guianensis Aubl. 1 9.06 9.06 9.06 

Naucleopsis krukovii (Standl.) C.C. Berg 2 27.50 40.71 34.10 

Nectandra indet indet 1 28.39 28.39 28.39 

Nectandra pulverulenta Nees 1 36.61 36.61 36.61 

Nectandra reflexa Rohwer 3 23.95 65.28 44.41 

Neea divaricata Poepp. & Endl. 5 16.51 48.43 31.80 

Neea macrophylla Poepp. & Endl. vel sp. aff. 1 14.76 14.76 14.76 

Ormosia amazonica Ducke 1 24.26 24.26 24.26 

Osteophloeum platyspermum (Spruce ex A. DC.) Warb. 6 14.00 31.17 18.38 

Otoba glycycarpa (Ducke) W.A.Rodrigues & T.S.Jaram. 3 14.75 23.84 18.96 

Otoba parvifolia (Markgr.) AH Gentry 15 8.82 57.68 35.88 

Parinari klugii Prance 1 38.15 38.15 38.15 

Parkia panurensis Benth. ex HC Hopkins 1 23.49 23.49 23.49 

Perebea guianensis Aubl. 3 24.13 40.55 34.92 

Platymiscium pinnatum sub.sp. pinnatum. vel sp. aff. 2 30.47 32.45 31.46 

Pourouma  bicolor Mart. 2 13.93 25.96 19.94 

Pourouma cecropiifolia Mart. 3 17.28 34.13 27.07 

Pourouma minor Benoist 23 11.93 61.41 27.30 

Pourouma mollis Trécul 1 16.88 16.88 16.88 

Pouteria cuspidata (A. DC.) Baehni 6 19.64 52.89 33.72 

Protium amazonicum (Cuatrec.) Daly.vel sp. aff.  1 52.36 52.36 52.36 

Protium grandifolium Engl. vel sp. aff 2 20.26 31.95 26.10 

Protium sagotianum Marchand 5 25.56 40.03 33.59 

Protium tenuifolium (Engl.) Engl. 3 39.73 46.54 43.12 
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Especies N Mín. Máx. Media 

Protium trifoliolatum Engl. vel sp. aff 2 28.56 35.83 32.20 

Pseudolmedia laevigata Trécul 1 26.81 26.81 26.81 

Pseudolmedia laevis (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr. 8 7.32 59.27 23.22 

Pseudolmedia macrophylla Trécul  4 19.67 29.33 24.25 

Pseudopiptadenia suaveolens (Miq.) J.W. Grimes 1 2.66 2.66 2.66 

Psychotria levis (Standl.) CM Taylor 11 17.07 43.28 32.15 

Pterocarpus rohrii Vahl 7 11.45 47.92 27.63 

Qualea  amoena Ducke 1 28.75 28.75 28.75 

Rauvolfia leptophylla A.S.Rao 1 37.17 37.17 37.17 

Sapium laurifolium (A.Rich.) Griseb. 1 22.55 22.55 22.55 

Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire, Steyerm. & Frodin 1 14.44 14.44 14.44 

Schizocalyx peruvianus (K. Krause) Kainul. & B. Bremer 15 19.16 78.32 32.94 

Schizocalyx sterculioides (Standl.) Kainul. & B. Bremer 1 34.05 34.05 34.05 

Senefeldera inclinata Müll. Arg. 155 8.27 66.84 34.83 

Siparuna bifida (Poepp. & Endl.) A. DC. 4 13.04 48.82 32.53 

Sloanea fragrans  Rusby. vel sp. aff. 2 27.68 34.05 30.86 

Sterculia apeibophylla Ducke 2 17.19 39.36 28.28 

Sterigmapetalum obovatum Kuhlm. 1 41.61 41.61 41.61 

Symphonia globulifera L. f. 7 10.70 50.98 34.97 

Tabernaemontana sananho Ruiz & Pav. 1 25.71 25.71 25.71 

Talisia carinata Radlk. 3 19.77 38.50 29.75 

Tapirira guianensis Aubl. 11 16.37 48.28 31.64 

Tapirira obtusa (Benth.) J.D.Mitch. 2 26.18 29.45 27.82 

Tapura peruviana K. Krause 1 37.02 37.02 37.02 

Tetragastris panamensis (Engl.) Kuntze 6 21.05 62.38 31.60 

Tetrorchidium macrophyllum Müll.Arg. 1 31.63 31.63 31.63 

Theobroma subincanum Mart. 11 15.79 42.72 28.65 

Trattinnickia boliviana  (Swart) Daly  2 15.93 16.24 16.09 

Vatairea erythrocarpa (Ducke) Ducke 2 19.10 26.46 22.78 

Virola decorticans Ducke 3 14.79 56.72 38.93 

Virola pavonis (A. DC.) A.C. Sm. 8 15.96 38.82 25.49 

Vismia amazonica Ewan velsp. aff. 2 17.05 42.53 29.79 

Vochysia biloba Ducke 5 16.61 40.59 22.93 

Warszewiczia indet indet 1 13.35 13.35 13.35 

Total 543 2.66 79.23 30.66 

 

5 especies con valor mínimo 5 especies con valor máximo 5 especies con mayor promedio 5 especies con menor promedio 
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Cuadro 25. Manto de copa en las especies vegetales del bosque reservado de 

la UNAS. 

Especies N Mín. Máx. Media 

Alchornea glandulosa Poepp. 5 0.28 0.48 0.34 

Ampelocera edentula Kuhlm. 1 0.32 0.32 0.32 

Andira surinamensis (Bondt) Splitg. ex Pulle 1 0.19 0.19 0.19 

Aniba guianensis Aubl. Vel sp. aff. 1 0.46 0.46 0.46 

Apeiba aspera Aubl. 3 0.18 0.50 0.33 

Apeiba membranacea Spruce ex Benth. 1 0.44 0.44 0.44 

Batocarpus orinocensis  H. Karst. 8 0.22 0.56 0.37 

Beilschmiedia tovarensis (Klotzsch y H.Karst. Meisn ex.) Sachiko Nishida 2 0.35 0.36 0.35 

Bellucia pentamera  Naudin 1 0.44 0.44 0.44 

Brosimum lactescens (S.Moore) C.C.Berg 1 0.46 0.46 0.46 

Brosimum rubescens Taub. 1 0.30 0.30 0.30 

Brosimum utile (Kunth) Oken 1 0.35 0.35 0.35 

Buchenavia macrophylla Eichler 2 0.18 0.42 0.30 

Calycophyllum megistocaulum (K. Krause) CM Taylor 6 0.13 0.30 0.21 

Capirona decorticans Spruce 1 0.16 0.16 0.16 

Capparis schunkei J.F.Macbr. 1 0.22 0.22 0.22 

Casearia ulmifolia Vahl ex Vent. 3 0.15 0.26 0.22 

Cecropia engleriana Snethl. vel sp. aff. 6 0.10 0.37 0.22 

Cecropia sciadophylla Mart. 17 0.18 0.72 0.38 

Cedrelinga cateniformis (Ducke) Ducke 5 0.16 0.51 0.32 

Chaunochiton kappleri (Sagot ex Engl.) Ducke 2 0.44 0.44 0.44 

Chimarrhis Hookeri K.Schum. vel sp. aff. 1 0.39 0.39 0.39 

Clarisia biflora Ruiz & Pav. 4 0.15 0.47 0.31 

Clarisia racemosa Ruiz & Pav. 1 0.35 0.35 0.35 

Cordia hebeclada I.M.Johnst. Vel sp. aff. 1 0.30 0.30 0.30 

Cordia ucayaliensis  (I.M.Johnst.) I.M.Johnst. vel sp. aff. 1 0.21 0.21 0.21 

Coussapoa orthoneura Standl. 2 0.40 0.46 0.43 

Croton tessmannii Mansf. 4 0.24 0.50 0.32 

Dacryodes nitens Cuatrec. 12 0.20 0.59 0.38 

Dendropanax macropodus (Harms) Harms 1 0.23 0.23 0.23 

Eschweilera coriacea (DC.) S.A. Mori 5 0.23 0.52 0.34 

Eugenia  indet indet 1 0.35 0.35 0.35 

Eugenia egensis DC. 1 0.83 0.83 0.83 

Ficus casapiensis (Miq.) Miq. vel sp. aff 1 0.30 0.30 0.30 

Ficus maxima Mill. 2 0.21 0.36 0.29 

Graffenrieda indet indet 1 0.40 0.40 0.40 

Guatteria guentheri Diels 8 0.08 0.41 0.25 

Helicostylis tomentosa  (Poepp. & Endl.) Rusby 2 0.27 0.45 0.36 

Henriettea sylvestris (Gleason) J.F. Macbr. 1 0.38 0.38 0.38 
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Especies N Mín. Máx. Media 

Hevea guianensis Aubl. 11 0.16 0.39 0.28 

Hieronyma oblonga (Tul.) Müll.Arg. 1 0.36 0.36 0.36 

Hirtella  racemosa var. hexandra (Willd. ex Schult.) Prance. vel sp. aff. 1 0.60 0.60 0.60 

Huberodendrom swietenioides (Gleason) Ducke 1 0.28 0.28 0.28 

Hymenaea oblongifolia Huber 1 0.26 0.26 0.26 

Hymenolobium pulcherrimum Ducke 1 0.35 0.35 0.35 

Inga alba (Sw.) Willd. 3 0.17 0.45 0.31 

Inga brachyrhachis Harms. vel sp. Aff. 1 0.42 0.42 0.42 

Inga venusta Standl. vel sp. aff. 1 0.39 0.39 0.39 

Jacaranda copaia (Aubl.) D. Don 3 0.25 0.66 0.39 

Jacaratia digitata (Poepp. Y Endl.) Solms 2 0.26 0.29 0.28 

Laetia procera (Poepp.) Eichler 3 0.30 0.36 0.33 

Leonia glycycarpa Ruiz & Pav. 1 0.29 0.29 0.29 

Mabea piriri Aubl. 2 0.23 0.48 0.35 

Macrolobium gracile  Spruce ex Benth. 5 0.25 0.62 0.40 

Maquira guianensis Aubl. 2 0.35 0.51 0.43 

Marila tomentosa Poepp. 7 0.19 0.32 0.25 

Miconia indet 1 0.56 0.56 0.56 

Miconia punctata (Desr.) D. Don ex DC. 1 0.59 0.59 0.59 

Micropholis guyanensis Subsp. Guyanensis 1 0.29 0.29 0.29 

Minquartia guianensis Aubl. 1 0.28 0.28 0.28 

Naucleopsis krukovii (Standl.) C.C. Berg 2 0.31 0.52 0.42 

Nectandra indet indet 1 0.31 0.31 0.31 

Nectandra pulverulenta Nees 1 0.40 0.40 0.40 

Nectandra reflexa Rohwer 3 0.25 0.35 0.28 

Neea divaricata Poepp. & Endl. 5 0.18 0.52 0.35 

Neea macrophylla Poepp. & Endl. vel sp. aff. 1 0.55 0.55 0.55 

Ormosia amazonica Ducke 1 0.27 0.27 0.27 

Osteophloeum platyspermum (Spruce ex A. DC.) Warb. 6 0.22 0.44 0.31 

Otoba glycycarpa (Ducke) W.A.Rodrigues & T.S.Jaram. 3 0.24 0.33 0.29 

Otoba parvifolia (Markgr.) AH Gentry 15 0.18 0.60 0.34 

Parinari klugii Prance 1 0.48 0.48 0.48 

Parkia panurensis Benth. ex HC Hopkins 1 0.28 0.28 0.28 

Perebea guianensis Aubl. 3 0.21 0.39 0.32 

Platymiscium pinnatum sub.sp. pinnatum. vel sp. aff. 2 0.16 0.26 0.21 

Pourouma  bicolor Mart. 2 0.27 0.48 0.38 

Pourouma cecropiifolia Mart. 3 0.18 0.31 0.25 

Pourouma minor Benoist 23 0.12 0.47 0.31 

Pourouma mollis Trécul 1 0.36 0.36 0.36 

Pouteria cuspidata (A. DC.) Baehni 6 0.24 0.50 0.31 

Protium amazonicum (Cuatrec.) Daly.vel sp. aff.  1 0.52 0.52 0.52 

Protium grandifolium Engl. vel sp. aff 2 0.18 0.31 0.25 

Protium sagotianum Marchand 5 0.13 0.49 0.35 
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Especies N Mín. Máx. Media 

Protium tenuifolium (Engl.) Engl. 3 0.21 0.31 0.28 

Protium trifoliolatum Engl. vel sp. aff 2 0.23 0.29 0.26 

Pseudolmedia laevigata Trécul 1 0.33 0.33 0.33 

Pseudolmedia laevis (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr. 8 0.14 0.48 0.28 

Pseudolmedia macrophylla Trécul  4 0.22 0.46 0.34 

Pseudopiptadenia suaveolens (Miq.) J.W. Grimes 1 0.04 0.04 0.04 

Psychotria levis (Standl.) CM Taylor 11 0.23 0.59 0.39 

Pterocarpus rohrii Vahl 7 0.12 0.50 0.33 

Qualea  amoena Ducke 1 0.40 0.40 0.40 

Rauvolfia leptophylla A.S.Rao 1 0.31 0.31 0.31 

Sapium laurifolium (A.Rich.) Griseb. 1 0.38 0.38 0.38 

Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire, Steyerm. & Frodin 1 0.12 0.12 0.12 

Schizocalyx peruvianus (K. Krause) Kainul. & B. Bremer 15 0.18 0.72 0.33 

Schizocalyx sterculioides (Standl.) Kainul. & B. Bremer 1 0.27 0.27 0.27 

Senefeldera inclinata Müll. Arg. 155 0.10 1.05 0.35 

Siparuna bifida (Poepp. & Endl.) A. DC. 4 0.12 0.57 0.35 

Sloanea fragrans  Rusby. vel sp. aff. 2 0.32 0.40 0.36 

Sterculia apeibophylla Ducke 2 0.22 0.48 0.35 

Sterigmapetalum obovatum Kuhlm. 1 0.34 0.34 0.34 

Symphonia globulifera L. f. 7 0.11 0.57 0.31 

Tabernaemontana sananho Ruiz & Pav. 1 0.21 0.21 0.21 

Talisia carinata Radlk. 3 0.21 0.37 0.30 

Tapirira guianensis Aubl. 11 0.22 0.86 0.43 

Tapirira obtusa (Benth.) J.D.Mitch. 2 0.29 0.33 0.31 

Tapura peruviana K. Krause 1 0.24 0.24 0.24 

Tetragastris panamensis (Engl.) Kuntze 6 0.22 0.64 0.38 

Tetrorchidium macrophyllum Müll.Arg. 1 0.28 0.28 0.28 

Theobroma subincanum Mart. 11 0.16 0.75 0.37 

Trattinnickia boliviana  (Swart) Daly  2 0.13 0.21 0.17 

Vatairea erythrocarpa (Ducke) Ducke 2 0.19 0.24 0.21 

Virola decorticans Ducke 3 0.21 0.53 0.37 

Virola pavonis (A. DC.) A.C. Sm. 8 0.17 0.58 0.31 

Vismia amazonica Ewan velsp. aff. 2 0.13 0.49 0.31 

Vochysia biloba Ducke 5 0.24 0.45 0.34 

Warszewiczia indet indet 1 0.34 0.34 0.34 

Total 543 0.04 1.05 0.34 

 

5 especies con valor mínimo 5 especies con valor máximo 5 especies con mayor promedio 5 especies con menor promedio 
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Cuadro 26. Esbeltez en las especies vegetales del bosque reservado de la 

UNAS. 

Especies N Mín. Máx. Media 

Alchornea  glandulosa Poepp. 5 58.57 99.51 73.18 

Ampelocera edentula Kuhlm. 1 72.80 72.80 72.80 

Andira surinamensis (Bondt) Splitg. ex Pulle 1 93.64 93.64 93.64 

Aniba guianensis Aubl. Vel sp. aff. 1 107.81 107.81 107.81 

Apeiba aspera Aubl. 3 42.67 58.38 49.24 

Apeiba membranacea Spruce ex Benth. 1 64.60 64.60 64.60 

Batocarpus orinocensis  H. Karst. 8 59.81 196.12 103.54 

Beilschmiedia tovarensis (Klotzsch y H.Karst. Meisn ex.) Sachiko 2 76.01 136.56 106.28 

Bellucia pentamera  Naudin 1 110.99 110.99 110.99 

Brosimum lactescens (S.Moore) C.C.Berg 1 51.26 51.26 51.26 

Brosimum rubescens Taub. 1 99.45 99.45 99.45 

Brosimum utile (Kunth) Oken 1 179.03 179.03 179.03 

Buchenavia macrophylla Eichler 2 62.99 88.50 75.74 

Calycophyllum megistocaulum (K. Krause) CM Taylor 6 112.80 146.35 137.88 

Capirona decorticans Spruce 1 158.35 158.35 158.35 

Capparis schunkei J.F.Macbr. 1 82.47 82.47 82.47 

Casearia ulmifolia Vahl ex Vent. 3 69.76 106.03 88.08 

Cecropia engleriana Snethl. vel sp. aff. 6 73.63 172.28 122.96 

Cecropia sciadophylla Mart. 17 47.00 145.74 95.74 

Cedrelinga cateniformis (Ducke) Ducke 5 26.53 136.20 69.23 

Chaunochiton kappleri (Sagot ex Engl.) Ducke 2 65.72 73.57 69.64 

Chimarrhis Hookeri K.Schum. vel sp. aff. 1 125.66 125.66 125.66 

Clarisia biflora Ruiz & Pav. 4 42.03 116.54 67.56 

Clarisia racemosa Ruiz & Pav. 1 59.82 59.82 59.82 

Cordia hebeclada I.M.Johnst. Vel sp. aff. 1 35.38 35.38 35.38 

Cordia ucayaliensis  (I.M.Johnst.) I.M.Johnst. vel sp. aff. 1 107.10 107.10 107.10 

Coussapoa orthoneura Standl. 2 45.55 58.88 52.21 

Croton tessmannii Mansf. 4 65.00 115.85 88.10 

Dacryodes nitens Cuatrec. 12 48.73 120.92 70.09 

Dendropanax macropodus (Harms) Harms 1 85.10 85.10 85.10 

Eschweilera coriacea (DC.) S.A. Mori 5 54.97 167.16 90.60 

Eugenia  indet indet 1 153.96 153.96 153.96 

Eugenia egensis DC. 1 39.38 39.38 39.38 

Ficus casapiensis (Miq.) Miq. vel sp. aff 1 210.15 210.15 210.15 

Ficus maxima Mill. 2 91.13 115.87 103.50 

Graffenrieda indet indet 1 66.02 66.02 66.02 

Guatteria guentheri Diels 8 36.39 108.80 73.79 

Helicostylis tomentosa  (Poepp. & Endl.) Rusby 2 69.92 70.53 70.22 

Henriettea sylvestris (Gleason) J.F. Macbr. 1 100.85 100.85 100.85 



99 

Especies N Mín. Máx. Media 

Hevea guianensis Aubl. 11 30.04 261.35 87.12 

Hieronyma oblonga (Tul.) Müll.Arg. 1 41.10 41.10 41.10 

Hirtella  racemosa var. hexandra (Willd. ex Schult.) Prance. vel sp. aff. 1 132.04 132.04 132.04 

Huberodendrom swietenioides (Gleason) Ducke 1 53.71 53.71 53.71 

Hymenaea oblongifolia Huber 1 140.45 140.45 140.45 

Hymenolobium pulcherrimum Ducke 1 102.75 102.75 102.75 

Inga alba (Sw.) Willd. 3 74.28 113.10 89.88 

Inga brachyrhachis Harms. vel sp. Aff. 1 42.52 42.52 42.52 

Inga venusta Standl. vel sp. aff. 1 104.69 104.69 104.69 

Jacaranda copaia (Aubl.) D. Don 3 45.06 82.55 60.86 

Jacaratia digitata (Poepp. Y Endl.) Solms 2 47.69 48.59 48.14 

Laetia procera (Poepp.) Eichler 3 82.40 218.72 139.46 

Leonia glycycarpa Ruiz & Pav. 1 72.72 72.72 72.72 

Mabea piriri Aubl. 2 93.18 102.72 97.95 

Macrolobium gracile  Spruce ex Benth. 5 81.25 142.94 97.19 

Maquira guianensis Aubl. 2 53.14 106.54 79.84 

Marila tomentosa Poepp. 8 35.68 164.41 82.86 

Miconia indet 1 91.98 91.98 91.98 

Miconia punctata (Desr.) D. Don ex DC. 1 111.61 111.61 111.61 

Micropholis guyanensis Subsp. Guyanensis 1 76.04 76.04 76.04 

Minquartia guianensis Aubl. 1 32.27 32.27 32.27 

Naucleopsis krukovii (Standl.) C.C. Berg 2 78.71 87.30 83.01 

Nectandra indet indet 1 90.66 90.66 90.66 

Nectandra pulverulenta Nees 1 90.65 90.65 90.65 

Nectandra reflexa Rohwer 3 97.70 188.50 155.01 

Neea divaricata Poepp. & Endl. 5 68.44 117.52 92.02 

Neea macrophylla Poepp. & Endl. vel sp. aff. 1 26.84 26.84 26.84 

Ormosia amazonica Ducke 1 88.88 88.88 88.88 

Osteophloeum platyspermum (Spruce ex A. DC.) Warb. 6 33.52 92.41 62.11 

Otoba glycycarpa (Ducke) W.A.Rodrigues & T.S.Jaram. 3 55.57 78.16 64.99 

Otoba parvifolia (Markgr.) AH Gentry 15 45.52 204.78 107.41 

Parinari klugii Prance 1 79.50 79.50 79.50 

Parkia panurensis Benth. ex HC Hopkins 1 83.81 83.81 83.81 

Perebea guianensis Aubl. 3 61.43 189.27 120.27 

Platymiscium pinnatum sub.sp. pinnatum. vel sp. aff. 2 125.27 192.29 158.78 

Pourouma  bicolor Mart. 2 51.73 53.55 52.64 

Pourouma cecropiifolia Mart. 3 63.81 193.93 117.53 

Pourouma minor Benoist 23 56.15 181.51 90.81 

Pourouma mollis Trécul 1 46.60 46.60 46.60 

Pouteria cuspidata (A. DC.) Baehni 6 80.35 166.75 108.84 

Protium amazonicum (Cuatrec.) Daly.vel sp. aff.  1 100.86 100.86 100.86 

Protium grandifolium Engl. vel sp. aff 2 102.55 111.61 107.08 

Protium sagotianum Marchand 5 66.17 190.40 110.92 
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Especies N Mín. Máx. Media 

Protium tenuifolium (Engl.) Engl. 3 137.25 189.60 158.99 

Protium trifoliolatum Engl. vel sp. aff 2 96.88 154.63 125.75 

Pseudolmedia laevigata Trécul 1 80.42 80.42 80.42 

Pseudolmedia laevis (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr. 8 37.85 197.74 82.76 

Pseudolmedia macrophylla Trécul  4 63.54 96.94 74.81 

Pseudopiptadenia suaveolens (Miq.) J.W. Grimes 1 65.50 65.50 65.50 

Psychotria levis (Standl.) CM Taylor 11 58.85 104.72 84.64 

Pterocarpus rohrii Vahl 7 51.54 129.29 90.81 

Qualea  amoena Ducke 1 72.64 72.64 72.64 

Rauvolfia leptophylla A.S.Rao 1 119.91 119.91 119.91 

Sapium laurifolium (A.Rich.) Griseb. 1 60.13 60.13 60.13 

Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire, Steyerm. & Frodin 1 124.58 124.58 124.58 

Schizocalyx peruvianus (K. Krause) Kainul. & B. Bremer 15 49.85 135.23 100.17 

Schizocalyx sterculioides (Standl.) Kainul. & B. Bremer 1 127.12 127.12 127.12 

Senefeldera inclinata Müll. Arg. 155 40.63 220.68 105.50 

Siparuna bifida (Poepp. & Endl.) A. DC. 4 85.33 113.03 96.81 

Sloanea fragrans  Rusby. vel sp. aff. 2 85.80 86.15 85.98 

Sterculia apeibophylla Ducke 2 76.48 81.93 79.21 

Sterigmapetalum obovatum Kuhlm. 1 123.92 123.92 123.92 

Symphonia globulifera L. f. 7 77.35 219.34 117.12 

Tabernaemontana sananho Ruiz & Pav. 1 123.42 123.42 123.42 

Talisia carinata Radlk. 3 60.83 144.76 103.68 

Tapirira guianensis Aubl. 11 38.56 147.95 79.16 

Tapirira obtusa (Benth.) J.D.Mitch. 2 79.25 101.79 90.52 

Tapura peruviana K. Krause 1 151.98 151.98 151.98 

Tetragastris panamensis (Engl.) Kuntze 6 55.15 135.08 87.77 

Tetrorchidium macrophyllum Müll.Arg. 1 112.45 112.45 112.45 

Theobroma subincanum Mart. 11 34.08 206.38 90.69 

Trattinnickia boliviana  (Swart) Daly  2 76.47 125.29 100.88 

Vatairea erythrocarpa (Ducke) Ducke 2 79.83 139.26 109.54 

Virola decorticans Ducke 3 71.00 117.17 98.50 

Virola pavonis (A. DC.) A.C. Sm. 8 53.35 203.31 90.64 

Vismia amazonica Ewan velsp. aff. 2 86.11 127.86 106.99 

Vochysia biloba Ducke 5 46.20 108.65 67.47 

Warszewiczia indet indet 1 39.27 39.27 39.27 

Total 544 26.53 261.35 96.14 

 

5 especies con valor mínimo 5 especies con valor máximo 5 especies con mayor promedio 5 especies con menor promedio 
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Cuadro 27. IVI en las especies vegetales del bosque reservado de la UNAS. 

Nombre científico A-R F-R D-R IVI (%) 

Senefeldera inclinata Müll. Arg. 28.49 7.34 12.18 48.02 

Pourouma minor Benoist 4.23 4.59 6.16 14.97 

Cedrelinga cateniformis (Ducke) Ducke 0.92 1.22 9.64 11.78 

Hevea guianensis Aubl. 2.02 3.06 4.58 9.66 

Otoba parvifolia (Markgr.) AH Gentry 2.76 3.06 3.68 9.50 

Cecropia sciadophylla Mart. 3.13 2.14 3.52 8.78 

Dacryodes nitens Cuatrec. 2.21 2.45 3.67 8.32 

Osteophloeum platyspermum (Spruce ex A. DC.) Warb. 1.10 1.53 4.77 7.41 

Schizocalyx peruvianus (K. Krause) Kainul. & B. Bremer 2.76 3.06 0.87 6.68 

Guatteria guentheri Diels 1.47 1.53 3.23 6.23 

Theobroma subincanum Mart. 2.02 2.75 1.34 6.11 

Virola pavonis (A. DC.) A.C. Sm. 1.47 2.14 2.14 5.75 

Pseudolmedia laevis (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr. 1.47 2.14 1.63 5.25 

Marila tomentosa Poepp. 1.47 2.14 1.54 5.15 

Tapirira guianensis Aubl. 2.02 1.22 1.88 5.13 

Vochysia biloba Ducke 0.92 1.22 2.32 4.46 

Batocarpus orinocensis  H. Karst. 1.47 2.14 0.84 4.45 

Psychotria levis (Standl.) CM Taylor 2.02 1.53 0.84 4.39 

Pterocarpus rohrii Vahl 1.29 1.53 1.54 4.36 

Tetragastris panamensis (Engl.) Kuntze 1.10 1.22 1.32 3.64 

Symphonia globulifera L. f. 1.29 1.53 0.70 3.52 

Pouteria cuspidata (A. DC.) Baehni 1.10 1.53 0.76 3.39 

Eschweilera coriacea (DC.) S.A. Mori 0.92 1.53 0.53 2.98 

Neea divaricata Poepp. & Endl. 0.92 1.53 0.43 2.88 

Alchornea  glandulosa Poepp. 0.92 0.92 0.96 2.79 

Apeiba aspera Aubl. 0.55 0.92 1.30 2.77 

Protium sagotianum Marchand 0.92 0.92 0.91 2.74 

Clarisia biflora Ruiz & Pav. 0.74 1.22 0.56 2.51 

Otoba glycycarpa (Ducke) W.A.Rodrigues & T.S.Jaram. 0.55 0.61 1.32 2.49 

Croton tessmannii Mansf. 0.74 1.22 0.47 2.43 

Macrolobium gracile  Spruce ex Benth. 0.92 0.92 0.58 2.42 

Cecropia engleriana Snethl. vel sp. aff. 1.10 0.92 0.38 2.40 

Pseudolmedia macrophylla Trécul  0.74 0.92 0.74 2.40 

Jacaranda copaia (Aubl.) D. Don 0.55 0.92 0.87 2.34 

Calycophyllum megistocaulum (K. Krause) CM Taylor 1.10 0.92 0.29 2.32 

Warszewiczia indet indet 0.18 0.31 1.72 2.21 

Siparuna bifida (Poepp. & Endl.) A. DC. 0.74 1.22 0.20 2.16 

Jacaratia digitata (Poepp. Y Endl.) Solms 0.37 0.61 1.00 1.98 

Coussapoa orthoneura Standl. 0.37 0.31 1.25 1.92 

Inga alba (Sw.) Willd. 0.55 0.92 0.45 1.92 

Minquartia guianensis Aubl. 0.18 0.31 1.30 1.79 

Talisia carinata Radlk. 0.55 0.92 0.31 1.78 
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Nombre científico A-R F-R D-R IVI (%) 

Sterculia apeibophylla Ducke 0.37 0.61 0.77 1.75 

Pourouma cecropiifolia Mart. 0.55 0.92 0.24 1.71 

Perebea guianensis Aubl. 0.55 0.92 0.23 1.70 

Casearia ulmifolia Vahl ex Vent. 0.55 0.61 0.54 1.70 

Laetia procera (Poepp.) Eichler 0.55 0.92 0.21 1.68 

Virola decorticans Ducke 0.55 0.92 0.19 1.66 

Nectandra reflexa Rohwer 0.55 0.92 0.13 1.60 

Helicostylis tomentosa  (Poepp. & Endl.) Rusby 0.37 0.61 0.52 1.50 

Vatairea erythrocarpa (Ducke) Ducke 0.37 0.61 0.51 1.49 

Pourouma  bicolor Mart. 0.37 0.61 0.32 1.30 

Neea macrophylla Poepp. & Endl. vel sp. aff. 0.18 0.31 0.81 1.30 

Protium tenuifolium (Engl.) Engl. 0.55 0.61 0.12 1.28 

Tapirira obtusa (Benth.) J.D.Mitch. 0.37 0.61 0.28 1.26 

Naucleopsis krukovii (Standl.) C.C. Berg 0.37 0.61 0.28 1.26 

Vismia amazonica Ewan velsp. aff. 0.37 0.61 0.20 1.18 

Trattinnickia boliviana  (Swart) Daly  0.37 0.61 0.18 1.16 

Ficus maxima Mill. 0.37 0.61 0.17 1.15 

Beilschmiedia tovarensis (Klotzsch y H.Karst. Meisn ex.) Sachiko Nishida 0.37 0.31 0.47 1.14 

Maquira guianensis Aubl. 0.37 0.61 0.11 1.09 

Protium trifoliolatum Engl. vel sp. aff 0.37 0.61 0.11 1.09 

Sloanea fragrans  Rusby. vel sp. aff. 0.37 0.61 0.09 1.07 

Protium grandifolium Engl. vel sp. aff 0.37 0.61 0.08 1.06 

Mabea piriri Aubl. 0.37 0.61 0.07 1.05 

Hieronyma oblonga (Tul.) Müll.Arg. 0.18 0.31 0.50 0.99 

Pseudopiptadenia suaveolens (Miq.) J.W. Grimes 0.18 0.31 0.47 0.96 

Clarisia racemosa Ruiz & Pav. 0.18 0.31 0.47 0.96 

Cordia hebeclada I.M.Johnst. Vel sp. aff. 0.18 0.31 0.47 0.96 

Chaunochiton kappleri (Sagot ex Engl.) Ducke 0.37 0.31 0.28 0.95 

Apeiba membranacea Spruce ex Benth. 0.18 0.31 0.42 0.91 

Parkia panurensis Benth. ex HC Hopkins 0.18 0.31 0.40 0.89 

Ampelocera edentula Kuhlm. 0.18 0.31 0.39 0.88 

Buchenavia macrophylla Eichler 0.37 0.31 0.20 0.87 

Platymiscium pinnatum sub.sp. pinnatum. vel sp. aff. 0.37 0.31 0.20 0.87 

Pseudolmedia laevigata Trécul 0.18 0.31 0.36 0.85 

Pourouma mollis Trécul 0.18 0.31 0.36 0.85 

Inga brachyrhachis Harms. vel sp. Aff. 0.18 0.31 0.30 0.79 

Hirtella  racemosa var. hexandra (Willd. ex Schult.) Prance. vel sp. aff. 0.18 0.31 0.24 0.73 

Micropholis guyanensis Subsp. Guyanensis 0.18 0.31 0.23 0.72 

Andira surinamensis (Bondt) Splitg. ex Pulle 0.18 0.31 0.23 0.72 

Huberodendrom swietenioides (Gleason) Ducke 0.18 0.31 0.21 0.70 

Brosimum lactescens (S.Moore) C.C.Berg 0.18 0.31 0.19 0.68 

Sapium laurifolium (A.Rich.) Griseb. 0.18 0.31 0.18 0.67 

Leonia glycycarpa Ruiz & Pav. 0.18 0.31 0.17 0.66 
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Nombre científico A-R F-R D-R IVI (%) 

Henriettea sylvestris (Gleason) J.F. Macbr. 0.18 0.31 0.16 0.65 

Eugenia egensis DC. 0.18 0.31 0.14 0.63 

Nectandra indet indet 0.18 0.31 0.13 0.62 

Brosimum rubescens Taub. 0.18 0.31 0.13 0.62 

Cordia ucayaliensis  (I.M.Johnst.) I.M.Johnst. vel sp. aff. 0.18 0.31 0.11 0.60 

Rauvolfia leptophylla A.S.Rao 0.18 0.31 0.11 0.60 

Capparis schunkei J.F.Macbr. 0.18 0.31 0.11 0.60 

Ormosia amazonica Ducke 0.18 0.31 0.10 0.59 

Hymenolobium pulcherrimum Ducke 0.18 0.31 0.10 0.59 

Nectandra pulverulenta Nees 0.18 0.31 0.09 0.58 

Sterigmapetalum obovatum Kuhlm. 0.18 0.31 0.09 0.58 

Graffenrieda indet indet 0.18 0.31 0.09 0.58 

Protium amazonicum (Cuatrec.) Daly.vel sp. aff.  0.18 0.31 0.09 0.58 

Eugenia  indet indet 0.18 0.31 0.08 0.57 

Aniba guianensis Aubl. Vel sp. aff. 0.18 0.31 0.08 0.57 

Qualea  amoena Ducke 0.18 0.31 0.07 0.56 

Hymenaea oblongifolia Huber 0.18 0.31 0.07 0.56 

Parinari klugii Prance 0.18 0.31 0.06 0.55 

Inga venusta Standl. vel sp. aff. 0.18 0.31 0.06 0.55 

Brosimum utile (Kunth) Oken 0.18 0.31 0.06 0.54 

Tetrorchidium macrophyllum Müll.Arg. 0.18 0.31 0.05 0.54 

Dendropanax macropodus (Harms) Harms 0.18 0.31 0.05 0.54 

Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire, Steyerm. & Frodin 0.18 0.31 0.05 0.54 

Chimarrhis Hookeri K.Schum. vel sp. aff. 0.18 0.31 0.05 0.54 

Miconia punctata (Desr.) D. Don ex DC. 0.18 0.31 0.04 0.53 

Capirona decorticans Spruce 0.18 0.31 0.04 0.53 

Bellucia pentamera  Naudin 0.18 0.31 0.03 0.52 

Schizocalyx sterculioides (Standl.) Kainul. & B. Bremer 0.18 0.31 0.03 0.52 

Tapura peruviana K. Krause 0.18 0.31 0.03 0.52 

Ficus casapiensis (Miq.) Miq. vel sp. aff 0.18 0.31 0.03 0.52 

Tabernaemontana sananho Ruiz & Pav. 0.18 0.31 0.03 0.52 

Miconia indet 0.18 0.31 0.03 0.52 

Total general 100 100 100 300.00 
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Anexo B: Panel fotográfico 

 

Figura 10. Ubicación de la PPM IV. 

 

Figura 11. Medición del diámetro a la altura del pecho. 
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Figura 12. Medición de la altura total. 

 

Figura 13. Estimación del diámetro de copa. 
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F 

Figura 14. Reconocimiento en campo de las especies codificadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Vista de la parcela con la codificación en el fuste de los árboles. 
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Anexo C: Mapas y/o planos 

 

Figura 16. Mapa de dispersión de las especies en la PPM IV. 
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Figura 17. Constancia de la identificación de especies vegetales (A). 
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Figura 18. Constancia de la identificación de especies vegetales (B). 
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Figura 19. Constancia de la identificación de especies vegetales (C). 



111 

 

Figura 20. Constancia de la identificación de especies vegetales (D). 
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